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A N A L E S  



J. /;-enle del  ;r>rirncr .z~olrinzzn de  eslos Anales, y 

a 11iodo de I'ROLOGO, Izrlbi17~0s dc e.c?onei. bre-  

i~enienlc lo que la fiiiblicación s i , y n i f i c ~ h ~  3) 10s 

fit-ii1cifi~7les I ~ Z O / Z V O S  i q z ~ c  obedecia; 11 lo  e17lónccs dicho,  

sribsislc hoi' .y pode171os dnt.10 ~ O I .  refir.odi~cido. P o - o  

en aLlz!ellc7.s liiieas sc insinziillia ii 1s v-.; la con/iL~n:a de  

que n,iies¿~-n ti.crb-~'o AJ~I- i .1  de  tcner beni i~ola  aco,cid;l 

cnll-e los qzie deizll-o y fiie7.a de l<s;hL7ria se intei-essin $01-  

C ~ L L Z ~ Z ~ O  '4 12 c t ~ l 1 ~ ~ i . a  se i,?/icrc: y filleslo quc. tn l  con/iaiz- 

:a, 1e;os de  verse dq./i.aui(ada, h ~ i b o  de  llegar. b l¿rrni- 

nos casi iizesfierndos fior- nosolros, fireciso es que ?.eco- 
;amos el hecho con l odo  el valor que  encierra c o ~ n o  

recon2$e11s~7 -v esli117z~lo y ,7uc la ficigena irzicisl 'fe esle 

2.' volumen $e dediqtic ,4 es;(>?-esiones s i~ zcems  del  171~4s 

7:il:o ag71~deci77ziei11o. 



S e  las debewzos, s in  dzida, ¿i ilustres f i z lb l ic i s /~s  ex- 

1i.anjet.o~ que  en  1s firensa, y ~ l i n  e n  c.rrlss fi~l-/ictilar.es 

ir la  ciencia, nos h a n  Javor.e:ido en  medida  c o 1 m ~ d a : -  
se las d e b ~ i n o s  ¿í las Iiniuet-sid.rdes, f3iblioiecas d e n ~ ~ i s  

cent~.os del  saher, qire, al  s c ~ i s ~ ~ i . n o s  en lengli¿rs d i s l i n t s s  

de la nziesl i~i  el 1.ecibo de aquel pl-imei. volumen,  qtii- 

siei-on acon7fiajíar esta ,/hr.mula de  co~.lesia con nnto t le  

nfil;illso:--se 1'1s deben~os  5 in:littlciones sinlilai-es de . la  

&4in¿l.ico l~ l i nc r ,  que COI-resfiorzdie7-olí de  ,rn~iLogo 1 7 1 2 -  

sus donativos li/era7.ios:.-se 13s debeinos, fiar J 1 7 ,  i 

ntiestros co1eg . i~  dc 10s Uizii~ci.sidades espanolas, que 

no  hun  i efint irdo en l n  h~~l l1 i lda i l  de la inici¿r~i~, ir  fiara 

fii.oclai71arlíl como <Jonf i lo ,  h iizsi~;~nes fwdagoacos .\- 

i i i ~ ~ u i e r o n  con p ~ - ~ / e i . e n t e  ateizción, atiles v i n c ~ ~ l a d c r  ii 

crsztnLos de 0 1 1 . ~ 7  resonante noLoi.ieLi,zd, 1-7 ~noL.le.s/~z laDoi 

de  zin g í ~ r f i o  de f i~.o/eso~-es,  ILUI-10 e.riCytto cn n~íi i le  1.0 

vu71ia fiara colabc,t.~r ciz / J  g r a n  ~nisi(jiz lz~i inann del 

progreso inlelec!ztal en la eitzfiresa d e  i.edención que 

sobl-e ser aqzii it~n~c'esili . io, f i~tdier~z verse e n  ello, nzgjoi. 

411e oira coan, u n  fil,es~intuoso O ~ J I  ile 1nzi\1 d i s ~ a ~ r t c  d c  

nzicsl1.o i inimo,  en el C L L ' ~ ¿  10 obli'qado y sen / ido  es liiii- 

iilnzet7lc i7qzr~llil g~ala ' lz í~ i  de quc en estos 1-englones ?/;e- 



dial  i ~ iov i~n i en to -a f i ade  de 1'7 declaracidn asi sobria- 

rnetzle /ortnul.7da-lo denzosti ~ 7 ,  I I Z O S  tanibi¿n andando:  

cs decir, $rosiLqziieildo con la fizrblic.i:idn dc  los Anales, 
'7sfiil.ando Li que mantenga  es/n nzic,i'.i mtieslra cl i n -  

leres Je la fij.eceden~e, siquiera haya de difei.ir, corno es 

izatzi~.al, en  los fiorlneno~.es de su contenido,  ,/;el i.e/lejo 

de lo que la Universidad de  Oviedo h s  podido ~.esli:ar 

eil szi ;h?-o$ia u ida  inter.n¿r, en  las espansiones de su es$i- 

ritzi docente y en oiras 17znnifist;iciones c x t e r i o ~ . ~ . ~  recla- 

1 n ~ d ~ 7 s  $01. las ci1-~~ins1ancias,  dzli.anle L.! pei.iodo aca- 

déniico a qiie el volz~nzen. se contr¿re. 

.Por /oriunLr, segzin el lecioi. hnbi-a de zd>erti?- en 

[LIS  s z lces i~~~is  fiixginas, n~iesti.os esJilertos 3% nilestros in - 

I C I I ~ O S ,  7 in~gai1 lo que ~ ~ a l i e r e n ,  ? 7 i  /lL~qriear~ori n i  liieroti 

cii fisrle ulgtliza abLzndonau'os drirnnte ese lnfiso de tiei~z- 

fio. Ido yix ~ . r eado ,  sc lnantz~vo JJ nzin fii.osfierd; 31 con  L ~ I L  

cnfiifal de Di~enix v o l i ~ n f ~ d  -y de conslancia-el solo cn-  

pila1 de quc podetr~os jilctsrizos-y con la alentado7 LZ 

L O O ~ C  i acio I L  de nzies/ros discifiulos, o-)lentes y siinPa1i- 

zadores, fodavia nos fi7-onzetemos qzie 1101-escLz y frz~cti- 

fique a lgo  it~iis iic lo 17zircho que anhelunzos scnzbl-'11. . . . .  



LA UNIUE:fiSIDAI> DE: OUIEDO 
E N  EL. 

FESTI\'AL ACABEMICO DE 1902, 

q u c ,  con motivo d e  la mayor cdad 
1). :.\lfonso S I I I ,  se cslebraron en 
por el mes de :Vayo del riño 1902, 

numerosas liestas, entre las q u e  figuro la llamada 
Fiesta de la Cienciu o Fes~z'i 'al Ac~dknzz 'co .  'l'oinai-on 
parte en ella todas las corporaciones cientiticas y do-  
centes (.4cadernizts, Universidades, Institutos, etc.) 
dependientes del Ylinisterio d e  lnstruccibn publica 
y Bellas .irtes. y los Presiclentes y Rectores leyeron 
sendos discursos alusivos al acto y en los que (por 
disposizicin superioi' en lo que toca a los iiltimus) de- 
bía figurar una ligera reseiia historica del centro de  
cnseiianza respectivo. 

I:I distrito iinivei-sitario d e  Oviedo tuvo alli re- 
p rcsentacibn cun~plida del prolesorado de todos los 



grados  y .aún d e  escolares O a lumnos ,  y nues t ro  Rec- 
to r  S r .  !\rarnburu Ileni) su coinetido en la siguiente 
forma: 

~l ' l ' raemos,  Señoi-, la honrosa inision d e  rep1.e . 

sen ta r  en es te  ac to  s o l e ~ n n i s i m o  a la i lustre Gnivei-- 
s idad  d e  Ociedo, cuya historia,  siquiera sea menos  
bri l lante y menos  dilatada en el t iempo q u e  la cle 
alguna de s u s  congeneres,  criciei-ra, poi- divei.sos 11211- 

tivos, intei-es nada escaso para la ciencia y para la 
patria.  

Venimos,  Sei iar ,  d e  aquel rincon d e  España cn 
q u e  tuvo su  cuna  es ta  Monarquiii q u e  hoy sois Ilainii- 
d o  a regir;  cuila abierta en la ro i a  san ta  d e  Covatloii - 

ga por el fuerte brazo d e  Pelayo; puesta al  a m p a r o  
d e  la \'irgen d e  las Batallas;  al-r,illada por  los hinl-  
nos d e  lu  victoria y por  las plegarias d e  la fe. \ l e n i -  

mos  d e  aquel solar  d e  reyes, algurios d e  los cuales 
llevaron vuestro propio nombi-c, y ,  como el  C ~ I ~ : i l i c ~ ~  
y c.1 C'aslo, ro~npiei-on con fulgores de  virtucl y t le  

gloi-ia las s o m b r a s  clel entonces i-igoroso des t ino y 
las b rumas  de  nucjti-os mistzriosos horizontes; - -  

d e  aquella c o m a ~ - ~ ~ ~ ,  sieinprc. fecui-idii en hijos qu? ,  
e.; . i iorados de s u  independencia y pi-bdigos d e  su 
sangre  cuantas  veces puso allí la planta el c n e i n i ~ : ,  
invasor,  jamas negaron por eso su concurso a las  
c-inpresas d e  la patria coiniin n i  d isputaron egoistas 
preerni~lencias:-de aquellii . 4 s t~ i r i a s  que ,  a jus tando-  
se  al co rnp i s  d e  los t iempos,  si aye r  corona d e  guc -  
1-iwos las formidables tr incheras d e  s u s  montañas  y 
con el cerco d c  las r ~ i g i e n t e s  olas d e  s u s  mares  guai.- 
d a  los tesoros d e  tradiciones venerandas,  peneti-ii 
liuy en el c o r a z c ) ~ ~  d e  aclukllas con Falanjes clc t raba-  
jadores s~ i f r idos  q u e  ar rancan a la tie1.1-ti s u s  ocult;is 
r i ~ ~ u e z a s ,  y con la p roa  d e  numerosas  navcs a b r e  so- 
bre  las aguas  camino íi-anco al comercio y al pi-ogrc- 



so;  y ayer  y hoy y s iempre ,  r inde  t r ibu to  a los supre -  
mos ideales humanos ,  al bien y a la cul tura ,  al  d e b e r  
y a la justicia. 

Pues  bien, S e ñ o r ;  la vicla d e  la region as tur iana  
esta l igada ín t imamente  a la vida d e  su  Univers idzd 
desde  el pun to  y hora en q u e  Csta fuk un hecho,  
I j ~ ~ s t o  y veiituroso por cierto;  y vercladzra alma tna- 
ter., en la Universidad anidan y d e  la Universidad 
salen los propbsitos mas  a lentados  para  la lucha 
con ti-a el atr¿iso y la i i iopii~,  y los varones esclareci- 
dos  que, en los varios ordenes  d e  la actividad,  han 
d e  m o s t r s r  s u  g ran  valía y han d e  a t r ae r  s o b r e  el 
lugar d e  01-¡gen y s o b r e  la riacion toda  seilalados 
beneficios. 

Empieza por sei. obra  d e  un acturiai.io eximio,  don  
1;'ernrtndo d e  Valdks Salas ,  Arzobispo d e  Sevil la,  
lleg-entc i: inquisidor general  y !-'residente del Con-  
sejo d e  Costilla, la fundaci(5n de  nuestra Escuela:-  
:icukr-dala con noble a r ranque  y la dota  con inuni-  
Iica largueza en su  tes tamento  d e  1556, t r a s  d c  lo 
cual ,  en I 5b.1, expide d e  17~~en.n ,q¿in~r el 15apa (;i-ego- 
rio SI11 la b u l a d e  ereccibn, q u e  es conlii-mada por  
Real cCdula d e  Felipe 111, en 1604; y ,  vencidas al cabo  
dilicultadec con q u e  hubo  d e  tropezar el p ron to  y fiel 
c u n ~ p l i m i e i ~ t o  d e  la voliintad del icindador, Abrense 
p o r  primera vez las puer tas  de 11uest.ra Casa acade -  
iiiica-en 1608 con u n  cuadro  d e  enseiianzas c o m p r e n -  
sivo d e  los es tudios  d e  Artes,  'l 'eologia, Canones  y 
I,cyes, q u e  hace d e  la naciente instituci0n un verda- 
dero  ernporio del saber  contemporaneo.  

E1 profesorado seglar;  uniclo al q u e  suininis t ra  n 
las Ordenes  religiosas d e  S a n  IJenito, S a n t o  Doinin- 
g o  y S a n  I~ ranc i sco ,  rivaliza en suliciencia y celo: la 
ni~il.titud c.;colai. desprendida  d e  toclos los es t ra tos  
sociales-pues los mas pobres coi~tab.:in hasta con 
gr~ic ioso i i~ l .~ i l io  ,para d a r  sntislaccion Ei SLIS pr imeras  



necesidades-acude avid¿i de enriquecer su ii~teligeri. 
cia y aporta la animacicin y la alegria a los claustros 
universitarios y á las calles de  la ciudad; este movi- 
miento, que es luz, se difunde por el territorio pro- 
vincial, y el nombre de la escuela ovetense salva sus 
aledaños; y apenas trascurrida media cerituria, los 
que fueran alumnos benemeritos de  estas aulas, figu- 
ran en consejos, episcopados, cori-egimientos y pues- 
tos preeminentes de la Administración de España. k 
Indias. 

Siempre en auge el crkdito d e  la Uiiiversidad y 
nunca malogrado cl rendimiento .de sus valiosos frci- 
tos, no debia de  terminar el siglo xviii sin que p ~ i -  
dieran mencionarse en honor suyo timbres y mejoras 
como los que suponen el ocupar,  por largos arios, 
una de  sus cátedras el sapientisimo poligrafo Feijbo; 
la creacibn y fomento de la selecta Biblioteca-gra 
cias principalmente al cuantioso legado de otr.0 astu- 
riano ilustre, el brigadier d e  Ingenieros D I,orenzo 
Solis; la funda;ii>n de  la Facultad de  Medicina, Ile- 
vada a cabo poi- el animoso obispo D. Agustin Gon- 
zilez Pisador, y los trabajos de  reorganizaci011 q u e  
olicial y privadamente realizaron Ccimpoinanes y Jo 
vellairi., preclaros hijos cle Astui.ias y de  s u  IJniver- 
sidad, grandes figuras de la moderna lxspnña, de los 
cutlles el ultimo promovia también (1 la sazón, pene 
t rando con mirada de  profeta en las necesidades d e  
lo porvenir, el planteamiento clel ?:<ea1 I ~ z s t i t t ~ t o  4 s -  

/ui.inno, Escucla de Niii~icii  y Mincralogi;~, de dondc 
habrian de  salir diestros pilotos y mineros hibiles 
que explotaran los tesoros de nuestro suelo y guia- 
sen a todas partes la exportacihn de los productos 
del pais. 

Advenido el siglo xix, que habia de  ser calilicado 
de  ~ i g l o  de las luces, no lo fu6 por cierto para la U n i -  
versidad de Oviedo en uno de 10s aspectos imQs pú- 
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blicos y ostensibles, pues la adversa for tuna  le depa -  
raba ,  apar te  d e  las conturbaciones  y crisis genera les  
~ p a r i ~  el Estaclo español,  mermas  y olvidos s ingulares  
que  aiin aguardan eficaz desagravio.  Ya en 1806 vib 
supt- in~idas  las enseñanzas mid icas  q u e  venian pres- 
t i ndose  clesde I 185;  la invasihn francesa h u b o  d e  
despojarla d e  preciosidacles bibliogrhficlis y d e  rico 
inoiietario afanosamente reunido;  cesan en  1852 los 
es tudios  teolbgicos; ti.osformada en  1857 la ant igua  
l2acultad cle Ar te s  en la d e  I'ilosolía y Le t ra s ,  apenas  
d u r a  dos  lus t ros  la incompleta  aquí  p lanteada;  aún  
dura  mucho menos  la 1;acultad d e  Ciencias, s iquiera  
en t an  breve t i empo  m a r q u e  Iiiminosas huel las  en la 
cida acadttmica y en la minera  y fabril q u e  entonces  
se  inicia; y clesde 18(17, la Universidad,  q u e  ernpezo 
con tan  variadas y completas  enseñanzas y t an  holga- 
dos peculiares recursos,  vese reducida a una s imple  
Escuela d e  Derecho, a la que  como d e  gracia  s e  o tor-  
gan los inclispeosúbles meclios d e  existencia econo- 
mica ,  y como d e  pasada s e  d isputa  s u  propia  casa,  
que  viene compar t iendo a ñ o  t r a s  año  con el Ins t i tu to  
de  segunda  ensciianza a la vista d e  todos  y solo a es- 
paldas d e  la ley. 

Pe ro  únicamente,  S e ñ o r ,  en  ese  aspecto la Univer- 
s idad.ovetense  s e  amerigua y decae;  g r a n d e  y f i rme 
s e  mant iene  en lo q u e  a t añe  a s u  compenetrac ibn con 
el esp.íritu rcgional y pati-ibtico y en la ma te rn idad  
iecundn d e  sus  hijos i lustres q u e  p o r  doquiera  la 
honran y q u e  saben imi ta r ,  en más  d e  una ocasibn, 
el ant iguo ejemplo d e  s u  fundador  generoso:--y corno 
d e  ella saliera i la gue r ra  d e  Sucesion el insigne 
Alarqui.s d e  S a n t a  Cruz  con los as tur ianos  tercios, 
d e  ella sa len ,  en 1808 (trocado el pacifico t emplo  d e  
la ciencia en I-umoroso cuar te l ,  po rque  t an to  exi- 
gen la in tegr idad y la salvacibn d e  la Pa t r i a ) ,  profe- 
sores y a lumnos que  van a dir ig i r  i, 6 engrosa r  21 



primer ejkrcito asturiano lanzado contra las huestes 
napoiebnicas; y como al alborear en 13spafia c l  modcr- 
no regimen acuden en traje de  gala sus Doctores y 
Licenciados B jurai- la ley d e  I 8 r i, asi en r 820, unikn- 
tlose al grito del astui.iiino Riego, proclAmase en el 
atrio de In Esc~~el i i ,  por la masa e s c ~ l a r  a presencia 
de sus maestros, aque l la  Coi~stitucibn memorable: y 
como, al peligrar en .í\mkrica los iiltiinos restos de 
poder y el honor de España, el batallbn de Voltinh- 
rios de C O I * J ~ O I I ~ J ,  coi-mado en 1869 con hombres y 
recursos provinciales, organiza SLI Iiestn de  despedi 
da en los c l a ~ s t r o s  universitarios, asi en r8qb,  cuan-  
clo arrecia aquel peligi.0, ya precursor del Iinal desas- 
tre, el Bcrtallón del Princi f i~do,  puesto en pie de gue- 
rra en igual forma, acude al mismo sitio y con el 
inisnio objeto: c3mo si alli donde se nutren y pulen 
las inteligencias, no pudiera faltar nunca confortador 
ambiente para los mas nobles sacrificios y los mas 
viriles arrestos. 

1. en punto a aquella maternidad fecunda cle la 
ovetense Escuela durante  la misma hnada centu- 
r ia ,  :'quién ignorar i ,  citando solamente algunos 
nom bi-es, cuanto significa en nuestra existencia n n -  
cional lo que dieron: al espiritu innovador y culto, 
Nartinez .\larina y 'l'oi.eno; ii la tradicihn, discreta- 
meiite defendida, los cardenales Inguanzo y C i e n f ~ ~ e -  
gos; al ar te  de gobierno, estadistas como 1). Agustin 
Argüelles y D .  Pedro José Pidal; á la relorma de los 
servicios piiblicos y de la Hacienda, Canga Argi~e-  
Iles y i\lon; a la Econoinia politica y social, Florez 
Estrada; 1 la Administracion, Posada Ilerrera; a los 
prestigios de  la prensa, Lorenzana; a la poesia nueva 
y genial, Campoamor? ?Y cuantos otros noinbres no 
cabria unir a estos, a poco que bajáramos la talla, y 
como no ha de ser licito aludir en conjunto a las pli- 
yades de aluinnos distinguidos que, en 1-ehidas opo- 



siciones, en publicos certamenes, cn el palenque d e  
las letras, en las carreras toclas para quc capacita el 
t i t~ i lo  que la IJniversidad contiere, dieron y dan gn- 
llai-clas inuesti-as de  su ilustracicín y sus talentos? 

Aunque el apremio cle estos momentos nos obli- 
guc k a ~ n i n a r  de  prisa y poner pronto tkrmino S 
este relato, no ser5 sin dedicar algunas palabras 6 lo 
que recienteinente han hecho las Corporaciones loca- 
les por ariiplini- cl cainpo b e  acciOn de nuestra Es- 
c~iela  y a lo que su pi-otesoi-ado ha acoinetido para 
llevar m i s  lejos su inodesto influjo en la obi.ii ineriti- 
sima de  la cultura general, en arilionia con las nece- 
sidades y orientaciones de  nuestro tiempo. 

.\,le rcliero, Señs r ,  a la instauracibn de los estu- 
dios de la Facultad d e  Ciencias, que desde 1895 vie- 
nen sosteniendo la Diputaciin provincial y el Ayun- 
tamiento de Oviedo, y las instituciones complemen- 
tarias de aquella obra, representaclas por la Esczreln 
fi~,"c/ica de  Ciencias sociales, las Colonias  escolares de 
oL~caciones y la E . ~ t e n s i ? n  univel-s i tai- i~.  Con la instau- 
racibri de  tales estudios, siquiera sea en medida deti- 
ciente, se intenta concordar mejor la cultui-it acadk- 
mica con la  moderna vida de la regihn y abrir encau- 
zamiento oportuno a las energías d e  nuestra juven- 
tucl intelectual; con la Escuela i>ráctica citada, se  briin- 
da  S los estudiantes medio adecuado para el ensayo 
y fomento de  sus pi-opias iniciativas y s u  trabajo per- 
sonal sobre los mas interesantes problemas de  las 
materias que cultivan en las  aulas; con las Colonias 
escolares realizase un proposito dt: beneGcer,cia y de  
educaci0n, poniendo algun limite a la miseria Iisio- 
Ibgica, al triste o[viclo y a la falta de  trato verdade- 
ramente saludable en que viven muchos dc los niños 
de las clases humildes; con la E x t e n s i J n  z~niversi taria,  
mediante cursos superiores y cle vulgarizaci6n1 con- 
ferencias, excursiones, etc., se airea y difunde el sa- 



ber cle los que pi-ofesan la ciencia: los ya iniciados y 
m i s  devotos de ella se perléccionan en cletei~mina~las 
especialidades; se busca el contacto d e  la Universidad 
con la opinibii y se provoca su 1-espectivo afecto; sc 

intenta suavizar los recelos y las luchas de  clases y 
llevar, en lo posible, A las alinas entenel)reciclas por 
la igrioi-ancia y i los corazones induraclos por la 
aspereza clel vivir, la luz y el goce espirituales, el jugo 
y el calor cle humana confraternidad. 

Los  prolesores y mas doctas personas que compo- 
nen el i-ibcleo de la E:c/ensión uiiii~ei-sitsrin y q u r  re- 
fuerzan sus  ernpeños A cada nuevo curso, corno lo de- 
muestra el habei- hecho en el Ultimo u n  feliz ensayo 
de las llamadas Ut~i~:e~~sz'daCEes f i o F ~ i l ~ ~ . e s ,  no SOLO salen 
del local académico para rendir su labor en socieda- 
des y cii-culos de la cilidacl en que habitan, sinh que 
acuden de  buen grado a los llamamientos que les di-  
rigen importantes poblaciones y centrns mineros y 
fabriles de  la provincia, y aun dc: fuera cle ella. A 
este noble afán d e  agrandar  el alcance de  ciis relacio- 
nes intelectuales obedece también la idea, concebida 
y llevada a la practica por nuestra Escuela, de  comu-. 
nicarse peribdicamente con sus similares, y ,  sobre 
todo, con las Universidades e Institiitos cientificos 
de  la América latina, á la que  nos acercan, aparte  d e  
la comiin finalidacl, la raza y el idioma; y de  ahi los 
testimonios inutuos d e  consideracibn y afecto ya cam- 
biados y el recíproco envio cle libros y publicaciones 
cstablecido ya, que vienen a constituir valiosos vin- 
culos para las inteligencias y los corazones de los 
que,  si pudieron mirarse un punto como enemigos, 
han  de  mirarse ahora y siempre como hermanos. 

Eso fut:, Seiior, y eso es, eso hizo y eso hace la 
tiniversidad d e  Oviedo, cabeza de  un distrito com- 
prensivo de  dos provincias, Asturias y Leon, cuyas 
capitales cuentan con sendos Institutos generales y 
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tbcnicos, 6 los qiie e s t i n  adscr i tos  no pocos colegios 
d e  enseiianza privada,  s endas  l:scuelas Normales  de 
maestros y maestrris; i,ei)n t iene además  si1 acredi ta-  
da  Escucl:i d c  Veterinaria,  y Rctui.ias, a s u  vez, tiene: 
cn Gijbn,  el h i s t b r i ~ o  Insti tuto d e  .lovellanos, con s u  
agregcida Escuela d e  Comercio y su  I:sciiela supe r io r  
d e  Inclustricis; en Oviedo, o t r a  Escuela elemental  d e  
esta clase; cn .\~liei.es, la tan impor tan te  d e  Capataces 
y 1:lectricistas: y hasta prhxima clolorosa I c h a ,  en  
'l'zipia c.1 Insti tuto d e  Casar iego,  erigido y do tado  por  
el pr imer  .\.larques d e  es te  nornbre,  cligno cle f igurar 
al lado d e  los primeros l i l in t ropos  y con P i r e z  \'i- 
Ilamil, Cbnsul ,  Pella, Vallin, Calzada y o t ros  m i s ,  ;i 
seguida tle los g randes  hvorecedoi-es d e  la instruc- 
cirbn ~'ublica en su  país nativo.  La  ensetanzo pi-ima- 
ria pi-ristase den t ro  del d is t r i to  en  unas 2.500 escuelas 
de  ca tegor i i  diversa,  ha r to  nccesitaclas en s u  inmen - 
sa inayoi-ia d e  la radical reforma a q u e  con esforzado 
animo acaba d e  echar  las bases el Gobierno d e  Vues- 
tra .\iajestad; y ,  a la pa r  d e  esos establecimientos 
oficiales, existen o t ros  de an i loga  índole q u e  la accibn 
part icular at iende,  en t r e  los que ,  po r  s u  especialidad 
y persistencia, hemos d e  citai- nonzinati~n el  Colegio 
de 11~61-fanas %e~olelas,  d e  pat ronato  universi tario,  
unica institucihn consagracla a la enseñanza de la inu- 
jer d u r a n t e  largos anos ,  desde  q u e  tuvo comienzo en 
el siglo X\rlI, y que ,  como la Universidad, clebe s u  
fundacibn al  insigne D. Fe rnando  d e  Valdks y Sa las ,  
cuyo nombre ,  que  pronunciamos con veneracibn y 
gra t i tud  al dat. principio a esta sucinta historia,  es 
bien q u e  repitamos con g ra t i tud  y veoeracibn al ter-  
minarla.  

De casi todos esos institiitos y cuerpos  docentes 
y esc3lares tiene aqui \ T .  A?. representacibn genuina ,  
qiie acude a oli-ecerle su  reverente salutacibn y el 
obligado lioinenaje d e  sus  respetos;  y ,  Li la par  d e  es- 



to, i asociarse a los fervierites votos que su joven 
Monarca hara sin duda,  por que nuestra España, que 
en los dias que fueron lleno mision altisima en el 
concierto humano y ensancho el mundo físico y ino- 
ral con el genio de  sus  audaces descubridores, las 
sabias leyes de  sus  P r l ~ c i p e s  y la Cruz santa de  sus 
abnegadus niisioneros, y a l fo~n brb s ~ i s  caminos con 
los laureles segados por la espada de SLIS capitanes 
invictos, y tachonb el cielo del pensamiento con las 
luminosas creaciones de  sus escritores y dc sus artis- 
tas; que después .... j cuan pronto!  sintiendo la pe- 
sadumbre d e  su propia grandeza y de  las ajenas mi- 
serias, bajo uno a uno los escalones de  la desgracia 
y apurb sorbo a sorbo el caliz del infortunio-hasta 
aparecer a los ojos d e  inuchos conio la Naci6n de  los 
tristes destinos,-resurja, por la clifusion de  la cul- 
tura ,  por la virtualidad del trabajo, po~-  el amor al 
orclen en la libertad y el derecho,-resurja, Seiíor, a 
nuevos dias de claridad, de bonanza y de gloria 

FÉLIX DE ARAMBUR'L' Y ZLILOAGA. 



V X S I T r A  
D E  

S. M.  EL  n E Y  O. JLFONSO XIII Y [E  S. A .  A.  EL  SERUO. SR, PRINCIPE O E  ASTURIAS  

Á LA U N I V E R S I D A D  D E  OVIEDO, 
- -- 

CLAUSTRO DE 6 DE A008TO DE 1902 

- - 

N la SalaClaustral d e  la liniversidacl litei-aria 
de  Oviedo, reunidos á las ocho y inedia d e  la 
mañana del día expresado, bajo la presiclen- 

cia del Excmo. S r .  D. FClix Pio de Aramburu y %u. 
loaga, Rector de  la misma, los Sres. D. 1"ermin Ca- 
neila y Secades, vice-rector; D .  Adolfo A F3uylla, 
decano de la Facultad dp Derecho; D .  justo Alvarez 
Amaiidi, Catedrático-decano de  la de  Filosofía y Lc- 
tras; D. Enrique [:!rios y Gras ,  Catedi-ático-decano 
de la d e  Ciencias; U .  Juan $1. Rodriguez Arango, don 
Gerardo Berjano y Escobar, U. Eduardo Serrano y 
Branat y D. Armando Gonzalez RUa, catedriticos de 



esta Escuela; D.  Baldoinero Diez I,ozano, profesor 
auxiliar; D .  llionisio .klartin Ayuso, director del Ins- 
t i tuto general y tkcnico; D.  Ricardo Gimeno y Urun, 
L l  Jnocencio Redondo .  y 1). 1'1-ancisco Garriga, cate- 
clr6ticos del  mismo Establecimiento, todos concoca.- 
dos previamente en la mañana del misi110 día para 
recibir a S 51 e l  3 e y  y 6 S. A .  R.  el Principe de  
Asturias,  cuyo propbsito d e  visitar esta Universidad 
se  había sabiclo extraoficialmente en las úl t imas horas  
d e  la  noche anter ior ;  presente el inlrasci-ito Secreta- 
rio general, ~ ~ S P L I S O  el S r .  i iector  que el Claustro 
descendiese a la plant;, baja del edificio para r e ~ i b i r  
a los regios huespecles en la puerta principal. En 
este momento s e  preszntb el  Excmo.  SI-. Il'linistro d e  
Agricultura y Obras  piiblicas, D. FClix Suá r r z  Inclhn, 
vistiendo de  uniforine; distii~guiCndoce entre  la con- 
currencia muchas señoi-as y numeroso piiblico, en el 
que  figuraban redactores corresponsales d e  la prensa 
madrileña y de esta  capital.  

A las nueve eil punto llego la Corte,  saliendo a 

recibirle al vestíbulo, en pr imer tkrmino, el SI-.  Kec- 
tor,  quien saludo a S. All. en breves frases cle bienve- 
nida y grat i tud por  la honra que dispensaba a !a Uni- 
versidad, y expresando su sentimiento de  que no le 
Suera dado  a la (,orporacibn estar  representada por 
mayor niii~iero de  sus  miembros y con el coilveniente 
traje acaclCinico, por  el periodo d e  vacaciones en que 
se realizaba la regia visita, y a circuristancia, ade- 
II~AS, cle haberse sabido con poca nntelacihn el propO- 
sito cle S. 31. y A .  R.  

El Rey se digno contestar en corteses y hasta e lu-  
sivas palabras, dando la mano al S r .  Rector  y signi- 
iiccindole cuánto agradecía su cortes saludo.  Ingreso 
á seguida S .  ,\'l. en el amplio patio del edilicio, don -  
cle f ~ i e  entusihsticamente victoreado, y comenz6 a vi 
citar algunas d e  las aulas,  hacikiidolo por  las que eii 



I ~ E  í.4 UXIVERSIDAD DE OYIEDO. 13 

la planta baja llevan los c u m e r o s  7 y S, y t e rminando  
por  las dos  iinicas en q u e  s e  pres: i la enseñanza co - 
rrespundicnte a la Sec-ion d e  Ciencias,  q u e  f o r m a .  
ban juntas el ant iguo Paraninfo,  hoy dc.l:cado a las 
conferencias d e  la Extensión unive~sitarirl,  y que ,  por  
s u  ampl i tud,  fueron del  ag rado  d e  S. .M., a quien 
hubieron d e  parecerle reducidas,  en genera l ,  las de- 
m i s  aulas.  

Dignose hacer a lgunas  preguntas  al S r .  Rec to r ,  
que  constantemente  le acompañaba,  acerca del i i i i -  

mero  d e  a lumnos  matriculados, Facu l t ades  en esta 
Escuela  existentes y o t r a s  part icularidades del  o r d e n  
acadkmico y adminis t ra t ivo ,  s iendo cumpl idamente  
contes tado 

Al acercarse a l  pequeiío jardin propio d e  esta 
Universidad,  q u e  linda con el Colegio de  Huer / i~nas  
'?ecolet~s, es tas  le victorearon con eo tus i a smo;  y el 
S r .  Rector, .  preguntado por  S .  M., hubo  d c  dar le  
breves pero luminosas noticias acerc:i d e  la ant igüe-  

' dad  y ca r i c t e r  del benkfico asilo. 
Subieron luego los Regios  visi tantes al piso a l to  

del Establecimiento,  p regun tando  acerca del  a s u n t o  
y au to r  del  cuadro  pictbrico, t i t u l ado  Utz efiisodio de 
la ~ L ~ ~ I I . L Z  de la I )zdef ie t~dcncia,  q u e  decora el Si.ontis 
cle la amplia escalera, celebrando la obra  del  pintoi- 
as tur iano D. José Uria.  E n  es te  m o m e n t o  se  presen- 
t 6  el 1Zxcmo. S r .  Genera l  D. Valeriano W e y l e r ,  mi- 
nistro d e  Id Guer ra ,  seguido d e  s u s  ayudantes .  

1)enetraron después  S. )'l. y S R .  A.  con las pe r -  
sonas  d e  su  comitiva y demás  acompañamiento uni- 
versitario en el laboi.atorio de Quirnica y Gab ine te  
de Fisica, (loncle el  Catedratico-decano S r .  Urios di¿) 
convenientes explicaciones a los augustos  h u ~ s p e d e s .  
pasando al gabinete  d e  Historia naturaI,  donde  e! 
S r .  Gimeno rnostrh las ricas colecciones allí existen- 
tes,  d e  las q u e  dib  noticias y da tos  curiosos;  I l~amando 
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la atencihn d e  ayukllos el oso  disecado, regalo clci ex- 
celentisirno S r .  Ilai-qu6s d e  C a m l ~ o s a g r a d o  , que  
cons t i tuye  Lin he rmoso  ejernplai- de  la 1-egihn astu- 
r iana .  a 

E n  es t e  pun to ,  y como advir t iera  S. .\l. q u c  Lino 
d e  los ejemplares cle perdiz gr is  se hnll¿ib:i e n  cleplo- 
rable es tado por  In accibn del  t iempo,  tuvo la dig- 
naci i~i i  d e  clecir al sefioi- Rec to r  q u e  des t inar ia  al  
gabinete  una d e  las priinei-as a;.es d e  aquelPa clase 
ci tada que  en sus  e x c ~ ~ i ~ s i o n e s  cinegeticas lograse 
m a t a r  ( 1 ) .  

H u b o  d e  significarse al ,\\onarca lo reducido d e  
los locales y la escasez d e  loildos para montai- conve- 
nieil temente aquel  materinl  d e  enseñanza,  debido,  cn 
gran  parte,  a la an t igua  Facu l t ad  d e  Ciencias,  y au-  
m e n t a d o  p o r  el Ins t i tu to  provincial;  exponikndole,  á 
la vez, la convenier cia,  la casi necesidad d e  s e p a r a r  
a m b o s  establecimientos,  por  d iversas  razones q u e  se- 
ria prolijo e n u m e r a r .  

Cont inuh la real visita por  la 13iblioteca provin- 
cial y universi taria,  d o n d e  los funcionarios del  cuer- 
po d e  Archiveros,  Bibliotecarios y Anticuarios,  s t n o -  
res P u r a s  y Diez Lozano,  pusieron d e  i~~aii iTiesto a las 
R.eales personas los incunables,  l ibros ant iguos ,  ina-  
i ~ u s c r i t o s  curiosos y raros  ejemplares q u e  a t e so ra ;  
prcguntand-o S.  J1. poi- las colecciones d e  los perib- 
clizos locales, d e  las que  se  le exhibieron a lgunas ,  

( i )  En ~ (ec tu :  CI de I)icicinbic siguiente se i.ccogió de la 
cstución dcl l'srioc.arril tina saja precintada cn qiie sc contcnin Lin 

hcrmosci c j ~ n i p l a i  d i s cc~do  dcl Es,.zi-~io d perdiz gris, quc Su 
Majcs~iid, cc~nsci-val~do el recucrdo dc la arnahlc olcrta, ss servía 
enviar con deslino al modeslo h l ~ i s c o  dc esla Escuela. 

t'or tan señalada utcnción significó el Si-. Kcctor, cn riornhre 
propio y cii el del Claustro, las m6s i-endidas gracias 3 S u  illajcs- 
tad, quc cl Sr. hlinistro del ramo se digil6 trasmitir. 



así como un ejemplar ciel primer peribdico astur ia-  
no, Llz Gaceia de O ~ ~ i c d o ,  corr~, ipondiente  al año de  
1808. 

Despuks de una breve visita al ]):canato d e  la 
l:acultad d e  Derecho, eii la que acoml~iino Li S u  )la- 
jestad el Decano S r .  J3uylla, ]lasi> la Regia comitiva 
a l  salon claustral, iijAnclose la atencibn del Rey en 
los notables retratos dc la Icoi~oteccl L I S ~ L L I - ~ ~ ~ . ~ ,  y ha- 
bitindosele mostrado en el despacho contiguo del se- 
ñor Rector el tintero con que se firmo la paz del 
ZanjOn, en la Isla de  Cuba.  

I'or último, baio el Rey a la capilla del edillcio, 
doncle orU brevemente, y contempló la cátedrii que 
hoy sil-1.e de pulpito y donde durante  mas de inedio 
siglo explici) el eximio 1:eijoh; clespidiendose muy 
afectuosamente del SI-. liectoi- y Claustro ~iniversi- 
tario y siendo contestados por todos los circunstan- 
tes los vivascon que el primero despidib a l a s  Reales 
pei-sonas. 

l,a comitiva Regia se componía del siguiente alto 
personal. 

(:omandaiite genei-81 dc Alabarderos, '['enientc 
Keneral S r .  ,\larquks de  I'acheco. 

Jefe del Cuarto n'lilitar, -1'eiliente general Excelcn- 
tisimo Sr .  U Rafael Cerero. 

Ayudante de  S. .\.l., Contraalinirante, Excelenti- 
simo Sr. D.  Manuel de la Cámara. 

Ayudante de ordenes, Coronel de E .\I , 1). 'l'o- 
mas Monteverde. 

i! las inmediatas brdenes de S. Al., los i 'enientes 
Coroneles D. Juan L,origa, Conde de  Grave y 1). Mi- 
guel C;. Castejbn. 

A las Ordenes de  S. A.  el l'rincipe de  Asturias, 
Capitán, .\larquks de  la Mesa de  Asta. 



Ex-proSeso~. d e  S. .]l., 13. 1;erriaildo 131-ieva 
Jlkdico d e  Cdinara, 1) J l anue l  Ledesinii. 
Los  señoi.es \linistrns d e  la Guer ra  y Xgi.icultii 

ra, ar r iba  c i tados .  

IDe todo lo q u e  yo el f irmante Secre tar io  exticndo 
la presente  acta visada por S. E. el S r .  Rec to r .  



NOTAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTÓS D E  ENSENANZA. 

F A C U L T A D  G E  C I E N C I A S  

CLASES PRACTICAS DE MINERALOGIA Y BOTANICA ( ' )  

o es posible d a r  a es tas  lecciones toda  la cx- 

.l, tensibn que  la materia requiere,  por ser  muy  m 
i c s c a s o  el' ni1rnei.o d e  dias disponibles p a r a  

i-ealiz-i-las, y de a q u i  la necesidad d e  concre tar  las 
clascs al es tudio  d e  las cuestionzs m i s  impor tantes  
de  ,\'\ineralogia y Botailica, como son:  el ani~l is is  mi- 
neralógico para  la pr imera  y la es t ructura  de los ve- 
getales para la segunda .  iklas no por  es to  queda en 
descubierto la enseñanza d e  o t ros  conocimientos  , 
p. -- 

í 1 )  Sahido  cs que  cn c l  picsentc plan de  la F;icultad dc  Cicn- 
ciüs, la Alincralogia y la Botanice Iornian una  sola as ignat~i ra ,  
quc se estudia en u n  año ó curso. 
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tambikn de  capitalisima importancia, como son: geo- 
logia dinimica C histbrica y recoleccibn, preparacibn, 
conservacibn y clasificacioii de  minerales y plantas, 
di. lo cual el a lumno puede adquir i r  algunas nocio- 
nes en las excui~siones realizadas durante  el cui.sc~ y 
en las mismas clases teoricas, donde constanteinente 
s e  enseñan los ejempl;ii-es de  que dispone el Gabi- 
nete. 

r . 
leniendo en cuenta el estado de  ilustracion de  los 

alumnos, los elementos de  que disponemos y 21 fin 
hacia el cual tienden estas enseñanzas, hemos form;i - 
d o  nuestro plan de  estudios que, desari-ollado en la 
práctica, responde bastante bien i nuestros deseos, 
pues, en general, el alumno lo sigue con gusto y apro- 
vechamiento; mas no por e s t ~  tenemos la pretensión 
de  que sea definitivo, pues el profesor se vc t n  la 
necesidad de  retocar y modificar constantemente sil 
plan en vista d e  los 1-esultados obtenidos en cursos 
anteriores. 

Einpieza el curso por la enseñanza de la Jlinero - 
logia o,  mejor (licho, de la Geologia, pues sabido es 
que la primera 110 debe considerarse mbs que como 
una parte d e  In segunda, y terinina por la Botánica, 
;idal-.. ;ndose, por lo tanto,  al orcleil seguido en l u  
obra de los Sres .  Bo1iv;ir y Calderbn, que es la seria- 
lada coino d e  consulta para los alumnos de esta asip- 
ilatura. 

Los seiiores antes indicados dividen la Geología 
en l.'isiogriiica, llinamica, (2.eognosia e 1-listbrica, y 
como introduccibn al estudio de  la Geologia, dcdican 
unas cuantas paginas a la Ui-anografia, d c  la cual, 
com*o es natural,  no  podemos ocuparnos en las c!ases 
practicas. 



(;EOLOG~A F I S I G G R A F I C A .  Algo puede hacerse para 
que el alumno se dé  cuenta del aspecto que presenta 
.la cuperficie de la tierra, y vea por sus  propios ojos 
las inúltiples variaciones que nos ofrece. Frecuentes 

'excursiones por diversos sitios pueden dar  al alumno 
una idea de la rctgirjn donde se encuentra; y esto pre- 
cisamente es lo que hacemos, pues Asturias se presta 
bien a este fin poi- haber en ella regiones montañosas, 
llanuras y parte de  costa; pero la naturaleza del clima 
nos priva desgraciadamente de realizar excursiones 
una buena parte del año. 

GEOLOG~A D I N A M I C A  En estas misinas excursiones, 
el alumno puede apreciar la icfluencia que conFtan - 
temente ejercen sobre la superficie d e  la tierra los 
agentes naturales, particularmente el agua en estado 
liquido, contemplando las erosiones producidas por 
las aguas corrientes de  los rios y arroyos, y las no 
menos curiosa:; de la costa, donde se ve de una ina- 
nera palpable la accitn demoledora d e  l a s  olas, los 
acarreos producidos en las grandes crecidas de  los 
rios, los aluviones y sedimentaciones formados en 
virtud de  estos trasportes, etc., etz. Puede tambien 
observarse, aunque de  lejos, la accion de  los hielos 
en las vecinas cumbres del Ararno; y digo dc: lejos, 
porque es imposible el poder visitarlas en tan poco 
tieinpo coino disponemos para una excursibil. La ior- 
rnacibn de ectalactitas es tambien fenbineno curioso 
y kícil de  observar en las inmediaciones. 

El prbximo balneario de las Caldas sirve de ejein- 
plo como manantial termal,  siquiera no sea de  los 
m i s  importantes bajo el punto de  vista geolbgico. 
I,a naturaleza del terreno no permite ver ejemplos de 
Iri accibn volcanica; pero en cambio los agentes oro- 
gkniios y biologicos han dejado siis huellas en mul- 
t i tud de partes, siendo las mas importantes los levan- 



tamientos de  playas en varios sitios de  la costa, y las 
formaciones carbonosas que  tanto abundan en est.e 
territorio, 

G~ociuosia : :lfineralogi¿z. Las  practicas de esta 
par te  d e  la asignatura son trabajos exclusivamente 
d e  laborgor io  y por ellos empezamos el curso de  
estas clases; pues demasiado se comprenderá que, 
para que el a lumno pueda darse cuenta en un corto 
número d e  excursiones d e  todo lo anteriormente ex- 
puesto, es preciso prepararlo conveiiientemente can 
algunas lecciones teoricas, en lo c,ual ha  de  emplear- 
se por lo menos los dos o tres primeros meses del 
curso. 

Las primeras lecciones se  dedican al estudio de  
la cristalogralia, empezando por la medida cle i ~ u g u -  
los de  los cristales, para lo cual empleamos un go- 
niometro de aplicacibn y otro d e  reflexihn, d e  W o -  
laston; y, con objeto d e  que todos puedan enterarse 
bien, dividimos la clase en secciones de ochs O diez 
alumnos a lo m i s ,  hacemos una medida para que 
vean el procedimiento, y despuks cada seccion se  en -  
carga d e  repetir la operacibn. sienclo siiliciente de- 
dicar d3.i h tres secciones para que el alumno se clE 
perfecta cuenta del por quk y para que de  estas ope- 
raciones. 

Iina vez que 21 alumno conoce la manera d e  medir 
un ángulo de un cristal, se lc enseña 6 buscar los 
ejes de  simetria clel mismo, para lo cual hscemos uso 
d e  una coleccihn d e  modelos en vidrio. Dainos i cada 
uno un modelo, le enseñamos a buscar los ejes y de- 
terminar  la simetría,  valiéndonos del procedimiento 
corriente de  hacer girar  el cristal entre los dedos: 
cambian de  modelo cuando han examinado todos los 
ejes que  cada uno tiene, y, sin gran diíicultacl, en 
un pa r  de  secciones, adquieren nociones suficientes 



para determinar en un model9 el ~ i i imero  de  ejes y 
su simetría. 

Coi~ocidos los ejes dc sirnetria, procedemos 6 en- 
scñarles la marcha que han d e  seguir en la deterrni- 
naciOii de la naturaleza de las caras, comenzando por 
buscai- los ejes cristalog.r,ilicos. lJna sesibii basta para 
que el a i ~ i m n o  sepa distinguir las caras pinacoiclales, 
prismiticas y piramidales. 

Cuando el nlurni?o cs ta  en condiciones de  poder 
cleterminar los ejes de  simeti-ia y la naturaleza de  las 
caras,  nada rrias sencillo que reconocer el sistema 
cristalino 6 que pertenece un cristal y la forma 0 
l'oi-mas que el cristal contiene; pero ksto, aunque sen- 
cillo, necesita de algiin tiempo, y por eso dedicamos 
a ello unas cuantas sesiones, haciendo uso de  los mo- 
clelos ai-ites indicados y de  unos cuadros de clzsifica- 
cibn que aprenden fácilmente. Solo falta, para com- 
pletar estas practicas cle cristalografia, la corliproba- 
cihn de cuanto han aprendido en los modelos, y para 
esto dedicamos una sesion al estudio de  una colec- 
cibn de cristales naturales que posee el Gabinete. 

i\ contiriuacibn de los ejercizios practicas ante- 
riormente señalados, van los qiie corresponden 5 la 
determinacibn de  la composicibn quiinica del mine-  
ral, ,materia también de gran importancia y larga d e  
enseñar; pero siguiendo el mismo criterio que  en 
cristal.ografia, nos limitamos c i  la enseñanza de  las 
operaciones fundarnent..iles y que sirven, a la vez que 
para comprobar lo expuesto en la clase tebrica, para 
que el alumno adquiera las nociones mas indispensa- 
bles de la marcha qrie ha de s eg~ i i r  en la determina- 
cibn de  una especie mineral. 

Empezamos estos ejercicios con la for acihn d e  
perlas, paro lo cual cada alumno dispone 9 e un so- 
plete, una Iampara dc  alcohol y un alambre d e  pla- 
tino enmangado, comenzando por hacei- una perla d e  
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borax solamente, y c o n ~ i n u a n d o  después con las d e  
cobre, hierro y manganeso. P~ id i e r an  hacer perlas d e  
otros  elementos, pero el escaso tiempo d e  que  dispo-  
nemos no permite  entretenerse mucho en estas cosas; 
además que,  conociendo el moclo d e  verificar clos 9 
t res  d e  ellas, se  adquiere práctica suliciente para h a -  
cerlas de  cualquier otro cuerpo.  FTaceinos, sin ernbar- 
go l  una excepcion con la del esqueleto d e  la silice por 
medio  cle la sal de  fbsloro, poi- la importancia que  
esta perla t i eneen  la determin:i;ion de los silicatos 

Conocido el modo d e  hacer perlas, 10 cual se  con- 
sigue en breve tiempo, SI: pasa a pi-acticar ensayos 
sobre el carbhri, dando  principio por la I"orinaci6n de  
botones d e  plomo, para lo cual ensayan con un tro- 
cito d e  galena. S e  ejercitan también en la CormnciOn 
del hepar,  que es tan i m p o r ~ á n t e  para el reconoci- 
miento de  los sulfuros, y para lo cual se  valen d e  un 
sulfuro mezclado cnn carbonato cle sosa y cianui-o 
potasico, al  que  aplican el fuego d e  reduccibn, colo- 
candolo despuks sobre una moneda d e  plata para ver 
como esta s e  ennegrece al echar sobre ella una gota 
d e  agua.  

Sob re  el carbón ensayan también las coloraciones 
que  algunos minerales d e  aliiinina, magnesia y zinc 
toman con el ni t rato de cobalto; los humos  tan carac- 
teristicos del antinomia; la cleflagracion d e  los nitra- 
tos; la fosforescencia del apat i to  y cliversos grados  d e  
fusibilidad d e  los minerales. 

Las  llamas del sodio, cobre y aciclo bórico, asi 
como el desprendimiento d e  agua en tubo cerrado y 
las sublirnaciones que tan to  el rejalgar como el cina- 
brio producen en el tubo ,  son ensayos que  tambien 
ocupan su  lugar  en estas practicas por  via seca. 

Completamos estos ensayos con las siguientes ina- 
nipulaciones: detcrminacihn d e  algunos sulfuros pa r  
21 desprendimiento d e  hidrógeno sulfurado que  dan 



al tratarlos por el acido clorhidrico; idem d-. cloruros 
por el precitado blanco cuajoso que sus disolucioi~es 
da11 por el nitrato de  plata; idem, carbonatos por  la 
elei-vc:scencia que en ellos producen los ácidos; idem, 
sulfatos solubles por el precitado blanco que sus di- 
soluciones dan con el cloruro de  bario; idem, fosfatos 
por el precipitado amarillo que su disolucion nitrica 
da  con el nloliodato arnbnico; idem, clel hierro en 
pequeiias canticlacles por cl sulfocianuro; idein, de la  
cal por el oxalato arnbnico; ideil-i, de la barita por los 
sulfatos solubles; idem, de la magnesia por el fosfato 
ambnico; á las cuales se unen algunas otras,  tam- 
l>ikn por vía Ihúmeda, encaminadas a reconocei. los 
minei-ales de zinc, plomo y plata. 

A la par que el alumno hace estos ensayos, va ano- 
tando en un cuaderno todos los trabajos que  realiza 
y,  cuando ha terminado de  hacer todo lo expuesto 
anteriormen,te, poscc ciei-ta'practica en el manejo del 
soplete, reactivos, tubos, e tc . ,  y, por lo tanto, se e n -  
cuentra en condiciones de resolver algún problema 
sencillo de  Mineralogia. 

Consisten estos pi-oblzmas en dos cosas: 1.- dado 
un mineral de composicibn conocida, comprobar  por 
ensayos esta composicibn. 2 dado un mineral,  deter- 
minar su composicibn cualitativa. 

Pa ra  verificar ambos ejercicios, dividiinos la clase 
en secciones de  cuatro C, cinco alumnos, y damos  a 
cada seccibn un mineral distinto, diciendoles s u  com- 
pocicihn, la cual determinan sin consultar libros ni 
apuntes, con objeto de que se estimulen rnhs, pues 
así procuran repasar cuanto han hecho. Es t e  pr imer 
ejercicio suele du ra r  uno O dos dias á lo mas, e inme- 
diatamente procedemos a da r  5 cada seccion un mi- 
neral para que determinen su composicicin, y para 
ello les permitimos que  hagan uso clel libro y de  los 
apuntes. 



Este último ejercicio es el inac Ím;~or tan te ,  pues 
en  el aprende el a l u ~ r n o  h cleterminar una porcibn de  
caracteres que hasta entonces no ha ensayado, como 
son: densidad, dureza, fragilidad, estructura,  etc.  Cla- 
ro esth que los minerciles que para este ejercicio sc 
dan no son difíciles de  determinar .  Entre  los c o m .  
prendidos en e l  libro ya inencionado, dainos prefe- 
rencia h los siguientes: rejalgar, antimonita,  blenda, 
pirita, galena, cinabrio, calcopii-ita, hematites parda 
y roja, sal gema,  nitro, caliza, siderita,  hidrozincita, 
azurita y malaquita, baritina, yeso, epsoinita, alurii- 
ta y fosforita. 

Litologia. S e  enseña al a lumno rl modo de hacer 
preparaciones IS icrogriIicas cte mi nei-ales t rocas, para 
lo cual tallan con esmeril de  cliversos tiúrneros y cn 
unas bandejas d e  zinc, un trozo d e  mármol blanco 
que, por su  blandura, permite terminar la pi-epai-a- 
cibn en una sesion. 

1Z1 Úriico aparato d e  polarizazion q u e  tenemos es 
la pinza de  turmalina, así que nada pueden hacer en 
Litologia y nos limitamos a que  uno a uno vayais ob- 
servando con dichas pinzas unas laminas talladas d e  
cristales en las que  pueden apreciar la accibn que  
ejercen sobre la luz polarizada, p3rticiilai-mente las 
iiguras de  interferencia de  los ci-istales unibxicos 31 
biáxicos tallados en determinadas direcciones. 

El aspecto d e  algunas rocas lo aprecian viendo los 
ejemplares d e  una coleccibn qcie tiene el Gabinete, 
por  cierto bastante incompleta, hasta el punto d e  no 
merecer el nombre de  coleccibn, pues apenas están 
en ella representados los tipos inas importantes .  

GEOI .OG~A H I S T O R I C A .  La variedad d e  terrenos que 
presentan las inmediaciones d e  Oviedo, permiten ob- 
servar en las excursiones el aspecto d e  los mismos; 
y con esto y una coleccibn de fósiles de que dispone- 
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inos, puede darse algiin carácter practico a la ense- 
ñanza de esta parte de la asignatura, gracias a lo ele- 
mentalmente que hay que tratarla, pues seria exti-a- 
limitarse acometer estas cuestiones con alguna p r o .  
íundidad. No poden~os  clescendei- al examen de  los 
diversos detalles estratigráficos observados y foto 
graliados por los alumnos misrnos, como tampoco 
hemos podido liacerlo de los accidentes IisiográTicos 
y los que demuestran la accion de  los agentes geolti- 
gicos indicados al t ra tar  de  las secciones respectivas 
de la Geologia 

Para que los alumnos realicen las practicas de 
laboratorio que se han indicado en Mineralogia y 
Litologia, se ha llegado a provcer i cada uno de  
ellos del material mas necesario, como soplete, alarn- 
bre de platino, carbbn, lámpara d e  alcohol, tubo de  
ensayo, pinzas, cubeta de zinc para desgastar trozos 
de rocas con esmeril, etc , distribuytndose los reac- 
tivos por secc~ones de seis alumnos, en la imposibi- 
lidad de  disponer d e  espacio bastante para hacer a 
cada uno su iiistalaci6n individual. 

Comenzamos las practicas de  esta parte de  la asig- 
natura haciendose por los alumnos, en vista d e  las 
indicaciones del profesor, algunas preparaciones mi- 
crograiicas (la inayoria de  caractei. provisional, q u e  
se desmontan despues d e  observadas) que tienen por  
objeto el que adquieran aquellos una idea de 1,i es- 
t r u c t ~ r a  de  los vegetales. Entre  estas preparaciones 
citaremos las siguientes: 

Granos de almidóíz. 1,a primera planta que se 
utiliza es la patata,  u n  trozo de  cuyo tubtrculo raspan 
con un instrumento cualqiiiera, colocando un poco 

B 
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del jugo asi extraído sobre un porta-objeto. r l  más 
de  la observacibn inmediata de  los granos de esta 
fkcula, se procede para la coinpi-obacibn de  su  natu- 
raleza quirnica, a colorearlos de azul con una gota de 
disolucibn de iodo, Si se  dispone de tiempo, observan 
diversas iormas de granos de almidbn de algunas se-  
i i~illas,  trigo, juclia o guisante, y aquellos aluriinos 
más habilidosos y trabajadores 11 quienes queda algiin 
tiempo, despuls  de los trabajos com-unes A toclos, 
preparan (cuando tienen ya costumbre del manejo 
del microtomo y de hacer cortes 3 mano con la náva- 
ja) secciones cle estas iiltimas semillas que  montan 
en glicerina y cierran con betiin de Juclea en la Cor~na 
que más adelante indicarem3s, siendo vistas por to- 
dos estas preparaciones definitivas, con lo que se dan 
cuenta de  la disposicibn de  los granos de  alinidOn 
almacenados como reservas alimenticias en el inte- 
rior de  las celulas. 

Cristales. Eri las hojas del ajo y de  la cebolla ob- 
servan los ralides o cristales alargados, así coino en 
los peciolos de hojas de yedra las maclas, Izaciendo . 
preparaciones del momznto que desmontan despucs. 

Grtrnos de cloro/ila. A mas cle los que observan 
al hacer las anteriores preparaciones y muchas de  las 
que hacen en lo sucesivo, se procura recoger algas del 
gknero Sfiirogyra, para que al colocar un filamento 
de ellas en una gota de agua vean al microscopio la 
disposicion espiral de scis cloroleucitos O cuerpos 
clorofilicos. 

Cilz~las de formas diversas, lVz¿cleo, Protopiasnzn. 
Separan por desgarramiento epidermis de hojas de 
diversas plantas, como lirio, geranio, narciso, llantel 
y alguna de las llamadas crasas y hacen preparacio- 
nes del momento en las que observan las cClulas epi- 
dcrinicas de vnriaclisimas formas y las que forman 
los estomas, así como las que constituyen los pelos 



de algunas de estas epidemis, alguna de las cuales se 
trata de  colorear con el carmin aluminado de  Grena- 
cher para ver en aquella preparacibn que resulte me- 
jor coloreada los nucleos celulares, montandose en 
glicerina definitivamente, si se juzga conveniente. De 
todo ello hacen ligeros dibujos los a lumnos .  

Cunnclo se tienen flores de  tj.ascantin se clisponcn 
por el profesor los pelos estaminales de  las mismas y 
los alumnos observan los moviinientos de  circulacibn 
del protoplasina, procurando, mientras, ensayarlo 
por si propios, aunque no lo hagan con éxito mas que 
algunos de ellos. Asimismo los diversos alumnos co- 
locan y observan al microscopio porciones diversas, 
dispuestas en preparacion momenthnea, del material 
recogido en las excursiones, en charcos y sitios hu- 
medos, hasta ver de  encontrar zoosfioras en movi- 
miento, comprobando asi esta actividad del proto- 
plasma vegetal. 

Procediendo como en Zoología pasamos a ocu-  
parnos de los diversos grupos fundamentales cle ve- 
getales, empezando por los mas infei-ioi.es, hacikndo- 
se los siguientes trabajos. 

ALGAS: Cianof ice~s  . Cuando se  dispone de un 
cultivo de bacterias que no sean patbgznas, para q u e  
no haya peligro alguno, se hace por profesor y a lum- 
nos a la vez una preparacion, extendiendo sobre un 
cubre una pequeiia porcibn del cultivo, cogida con la 
punta de un alambre de platino esteri.lizado prévia- 
mente a la lámpara y coloreando la materia extendi- 
da,  despues de haberse desecado, con un color de 



anilina por tres b cuatro minutos, lavando despuks 
con agua destilada. S i  se  quiere dejar definitiva la 
preparacibn: en vez de observarse colocando cl cubre 
boca abajo con una gota de  agua sobre el porta,  sc 
deseca al calor suaveineiite y se monta en la rnisrna 
íorina con una gota de  balsamo de Canadá sobre 
otro porta,  seco y limpio. S i  no se dispone de culti- 
vo alguno, se  hace de la misma manera una prepara- 
ci8n d e  una porcibn del sarro de  los dientes, sep.ara- 
d o  con la punta d e  unas pinzas b tijeras v observarán 
asi los alumnos el Lefilo~hri.>i bucalis. 

Ilacese tnmbikn por el profesor, i la vista de  los 
a lun~nos ,  una prepa racihn clel Bacillz~s de 1'7 Izibel-cu- 

losis ,  valiknclose de  un esputo en q u e  se  sepa existen 
aqukllos y usándose para ello dos de  los procedimien- 
tos rapidos, A saber: coloracihn cinco a diez minutos 
con la fuchina fenicada ( 1 )  del cubre objeto, en el 
que  se  ha extendido y dejado desecar una peque- 
ñisinia porcion de  la parte mas purulenta del esputo 
tomada coi1 el alambre de  platino esterilizac!~ ino- 
mentos antes; lavado con agua destilada; decolora- 
cibn con ácido nitrico diluido en agua al i o  por 100, 
durante  dos a tres minutos; lavado con agua  y colo- 
racion tres a cuatro minutos con disolucibn acuosa 
de verde de metilo; lavado definitivo y observación 
sobre el porta en una gota de  agua,  desecandose 
suavemente y montándose en bálsamo si se quiere 
sea pi-eparacibn de6nitii.a: b bien después d e  la colo- 
racion con la fuchina y el lavado consiguiente, se  ha-  
ce la decoloraci6n del rojo y la nueva coloracibn a la 

( 1  ) Fuchi  n a .  . i g r a m o  Acido fénico. . . ' j gramos  
Alcohol. . i o  A g u a  destilada. . ioo )I 

Paro facilitar la coloracióil, se mantiene suavemente c a 1' ientc 

ron una Ilaina de alcohol colocada a cierta distancia,  



vez, con el azul de inetilo y el ácido s u l f u r ~ ~ o  ( I ) ,  des- 
puks se lava y se pasa á observarla. tnontándola pro- 
visionalmente con agua sobre el p ~ i - t a  o se deseca y 
monta de f  nit.ivamente en bálsamo. 

l'ara la observaiibn de  todas estas ba_::rias usa- 
mos el objetivo d e  ininersibn homogknea. que se ma- 
neja con toclo cuidado, estando siempre al lado del 
proCesor. Como es sabido, se coloca sobre el cubre 
objeto una gota cle aceite de  cedro a la que es pi-cci- 
so hacer tocar la lente frontal del objetivo. 

Si en algunas cle las excursiones se  han podido 
rccoget- algas Nosto~icecrs ,  se preparan mo.i-ientSnca- 
mente por los alumnos, que hacen un ligero esque- 
ma de ellas. 

Clol-oficas, Feo/lceas y ' ~odq / i ' c e ; l s .  Del material 
cle excursiones, los alumnos hacen preparaciones en 
agua para observar divei-sas cloroficeas de agua dulce 
(S$iro,e;1-1-n, Vazichej-io, etc.), y entre ellas el proiesor 
llama la atencihn cuando parece alguna Dinfonzeu, de 
las cuales se les enseñan vari;is tipicas de  las q u e  te- 
nernos en preparaciones definitivas y d e  las cuales 
hacen Iigcros dibujos. Del material de  una excursihn 
marina, que por lo menos, se hace en la primavera, 
los alumnos observan en fresco y disponen para su  
conse,rvaci6n eil cl herbario ejemplares de  algunas 
Clo~oJl 'cens,  como Ulvcr, Rryofisis $ l ~ ~ t ~ z o . s i ~ ,  etc . :  de  
l+o/icens, c31no -F~icz l s  y Cys/useira,s, y d e  I ~ l o ~ ~ i d c a s ,  
como Corall ina l ' locarn i~ i~~z ,  visnclo al mismo tiempo 
estas y otras especies preparadas d e  aiios anteriores. 

rl'ambikn preparan para conservaciUii eri herbario 
las Carbceas recogidas en.excursioi-ies hechas por los  
ali-ecledores de Oviedo. 

( 1 )  : \p~ia  dc  iuctilo. . . . . 3 gramos 
~ l c i d o  sulfúrico puro. . . a ;  1) 

A g ~ i a  destilada. . . . . ioo » 



Ida preparacibn consiste cn cl lavado en agua dul- 
ce; en la disposicion dent ro  del agua,  con más o me- 
nos a r te ,  sobre papeles que  se  introducen en ella y 
que  S: sacan todo lo horizontalmente posible para 
que  al escurr i r  por los bordes no arrastre  aquélla en 
una direccibn determinada las ramificaciones dkbiles 
d e  a lgunas  algas, destigurando su  verdadera disposi- 
c i8ni  y ,  finalinente, en el enjugado JJ prensado entre  

papeles absorbentes que  s e  renuevan dc  tiempo en 
t iempo hasta  que  aquellas queden desecadas, cuidan- 
d o  con esta renovacion d e  papeles d e  que no se  e n -  
mohezcan. 

HONGOS. A mas  de  la obstrvacibn de  aquellos 
macroscopicos pertenecientes A los grupos  Cos!il~gi- 

neos, Himenonzicetos, Gnsle~ornicetos y cAscomice!os, 
que  se  recogen en las excursiones, y d e  aquellos qiie 
pueden presentarseles en preparaciones microscbpi- 
cas  pertenecientes a l  último de  estos grupos  y al d e  
los Oonzicelos, hacen los a lumi~os ,  por si propios, pr-e- 
paraci6n d e  la 'Pu-cinia n~~ lvacea~-unz ,  facil d e  en- 
contrar  en hojas d e  malva,  a las que  ataca con frc- 
cuencin este hongo q u e  t omamos  como tipo de  los 
Ul.edineos, y del cual nos valein os  para enseñarles a l  
mismo tiempo a montar  en glicerina de  un modo de-  
fin itivo las prepai-aciones. Pa ra  ello empiezan por 
hacer  en el centro del  porta ,  a mano iinns veces y 
o t r a s  valibndose de  la totil.nel, un cuadrado b Lin circii- 
lo, respectivamente, con betun de  Judea,  pastoso, 
que se deja desecar .  En esta cklula 0 caja, asi forma- 
da ,  s e  coloca glicerina, en la ciial s e  disgrega con las 
agujas  un trozo d e  las masas pardo-ainariilentas que  
la ;.73ríccinin forma en el envés d e  las hojas de  malva; 
se tapa con el cubre que  se  apoya por su bordc so- 
b r e  el betiin d e  Judsa ,  cuidando de  que no salga fue- 
ra la glicerina y si sale s e  limpia bien, lo cual es u12 



t an to  pesado, poi- lo q u e  es mejor  colocal- sblo la can-  
tidacl de ella q u e  la practica enseña se r  necesar ia  
para llenar el espacio sin salii. i'ue1.a Finalimente, se  
asegura el cubre  con una nueva cap?  d e  betun d e  Ju-  
dea ,  q u e  la sujeta a la célula hecha ~ 1 - >  i el en la pas ta ,  
qucdando  sblidaiiiente unido a és te  cuanclo s e  deseca 
completamente .  

(:~i;inclo sc  d ispone d e  levadura d e  cerveza, s e  nb- 
serva en fresco por los a lumnos  el S L r c c 1 ~ a r o r ~ ~ c e s  cere- 
~bisine, asi como suele hacerse con el Penicilliut7z cuan- 
d o  se  da la ocasi0ii d e  producii-se sobre  a lguna s ~ i s -  
tancia organica,  y s e  hacen p o r  ellos los clibujos c0i.i- 
s iguientes.  

L IQUENES.  I'qn las varias excui-siones r e  recogen 
líquenes d e  diversos generos,  d e  Cladoi~i¿i.ccos, 'Pa~pne- 
fiLiceos. etc. ,  y en  a lgunos  d e  ellos q u e  s e  disocian 
con las a g u j a s  s e  observan en preparacibn clcl 1110- 

mento  los l i l an~cn tos  clcl hongo y las c&lulas c o n  g1.a- 
nos clurofilicos del alga q u e  en t ran  en  s u  ~ o n s t i t i i -  
citjn. 

Y iiseinens. 

Sc  r c c o j c i ~  en I;is excursiones abuiicl;in~cs /lebG7- 
ticiis y 3k[usgos, q u e  son observados  con la lente poi- 
los aluinnos para  es tudiar  s u s  org-anos rcpi.oducto- 

? .  

res.  1 ainbikn hacen preparaciones de las c ipsu las  
cspoi-ileras d e  a lgunos  n ~ u s g o s ,  para da r se  cuenta  d e  
sus  diversas foi-incis y d e  las cofias q u e  las cuhi-en, 
d ibu jando  a lguna  d e  ellas. 

C r l p l ó g n n ~ n n  vnsciilnrcn. 

~ I E L . E C I - I O C .  I.)esputs d e  observai- a si inple vista y 
con la lente  Irondes d e  clistintos heleclzos, para:darse 
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cuenta d e  la forma y diversa distribucion en el enves 
d e  aquéllas, d e  los soros O grupos de  esporangios, 
con indusio unos y otros sin 61, proceden j. la sepa- 
racibn con una aguja montada,  de  estos esporangio:; 
y a su preparacion en glicerina hecha en la forma in- 
dicada en otro lugar para poderse cerrar con el betiln 
de  Judea,  tratanclose de  frondes frescas. Si se trata 
de  frondes desecadas de  las que se tienen en herba- 
rio,  se echan en un platillo los esporangios con al- 
cohol absoluto que se reemplaza por la esencia de  
clavo, y de  alli se recogen y colocan sobre el porta 
en una gota  de  bálsamo de  Canada, y se tapan con cl 
cubre, quedando en uno  y otro caso conservados d e .  
finitivamente, hacikndose por los aluinnos e l  dibujo 
cori-espondiente 

E Q U I S E T ~ C E A S .  Ademas de recoger algunas espe- 
cies, abundantes ,  asi cornci los helechos, en Asturias,  
y d e  pi-epararlos para su  conservaciin en herbario, 
esaii7ii1an los ya existentes de otros años y preparan 
c n  le lorma antes citada la escamas esporiingilei-as 
d e  alguno cle ellos, haciendo, conio d c  cost~imbi-c, u n  
dibujo. 

Ko disponiendo d e  t iempo para otra  cosa, termi- 
nan los alumnos las practicas d e  Botanica haciendo 
cortes longitudinales y transversales de  raíces, tallos 
jbvenes y peciolos d e  hojas de  tlivers.1~ fanerbgamas. 
Para  ello los disponen entre  trozos de  mkdula de 

sauco y los colocan en el tubo porta-objeto del mi- 
ci-otomo de IZanvier. 1)espuCs d e  d a r  un corte pasan- 
d o  la n a ~ a j a  rasante sobre la platina del rnicrotomo, 
de manera q u e  interese el objeto que ha de  seccio- 
narse, se  va haciendo sobresalir poco a poco sobre el 
nivel d e  la relerida platina, dando vueltas al tornillo 
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micromktrico y pasandose nuevamente la navaja se 
obtienen así, después d e  algunos ensayos, cortes bas- 
tante  delgados pai a poderse observar al microscopio. 
Algunos de ellos se  colorean con colores d e  anilina 
para hacer resaltar mejor determinados elementos 
histol6gicos y los que están en buenas condiciones se 
montan en glicerina, 6 bien se pasan por  los alcoho- 
les hasta el absoluto, y la esencia d e  clavo, y se mon- 
tan en balsamo. 

Respecto a l  material de  q u e  dispone cada alumno 
y a la instalacion de  estos en la clase, como en gene- 
ral es comiin a Rotanica y Zoologia, hablaremos a1 
ocuparnos en las practicas de esta ultima asignatura 
con el debido dctenimiento. 

JosB RIOJA. 
AXTOKIO A4AR'I'INEZ DEL CAS'L'ILLO. 

E n  vista del tiempo y de  los inedios de  que  dis- 
ponemos, escasos uno y otros, y teniendo en cuenta 
la experiencia de  años pasados, hemos podido hacer  
la distril)ucibn de  los trabajos practicos que los alum- 
nos han d e  realizar duran te  el curso en la forma q u c  
it continuacibn expresamos, ii sea, dividiendo en 1-ein- 
ticuatro ¿i mas se s ione~ ,  de dos y inedia horas, sin 
que esto quiera decir que la practica no nos haga 
modificar aun e n  lo sucesivo nuestro plan, tendiendo 
a su perfeccionainiento y a su accesibilidad todos 
aquellos que deseen aceptar como guía nuestras indi- 
caciones. 
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I .' S , E S ~ ~ R ' .  hslalación de los alunín»s y dislribu- 
ción de utensilios.-4provechando mesas que no se 
utilizan d e  la clase d e  dibujo y unos tablercs, j ha- 
ciendo unos bancos de altura conveniente para que 
sentados los alumnos puedan observar con el micros- 
copio comodamente, heinos podido dispoiier una ins- 
talacion para 48 alumnos en el gabinete de  1-Jistoria 
Nat~i ra l ,  á. pesar de  la separacibn que ha sido preciso 
hacer de  una parte de  él para clase tebrica 6 instala- 
ciOn de las colecciones del Instituto, dada la esti-e- 
chez a que nos obliga la instalacibn de  este último 
centro y de la Universidad en un edificirj insuficiente 
para contener ambas cosas. Luchamos con el incon- 
veniente de  las malas condiciones de luz de  un local 
antiguo no hecho con arreglo a las exigencias de este 
gknero de trabajos k imposible de  adaptar  á. ellas por 
cl espesor de  sus  pktreos muros y sblo lo heinos sub- 
sanado u n  trinto con la instalacion de Iimparas elEc- 
tricas y permitiendo á algunos d e  los alu-mnos, i c u -  
yos microscopios no es posible llegue Iri luz necesariii, 
que se levanten pai-a hacer sus observaciones delante 
de  las ventanas. 

Dividimos la clase en las secciones que son nece- 
S;. ias, de  seis alumnos, siendo veces la iiltima de  Lin 

niimero menor d e  ellos. Varia de  24 a 30  el n i~mero  
total de lbs que trabajan constantemente y así hace-  
rnos con ellos cinco seccioi-ies En las cuatro prime- 
ras procuramos colocar a los que cursan nuestrris 
dos asignaturas, de Zoología y de  Mineralogia y Bo- 
tanica, y asi cada uno en un solo sitio y cajbn res- 
pectivo con su llave tiene todo lo necesario para los 
trabajos prácticos e n  una y otra clase. En la quinta 
seccihn colocamos los alumnos que tienen una sol2 
d e  las asignaturas, cada cual en sitio independiente y 
solo con el material necesario pai-a su asignatura. 
l 'omando como tipo los d e  las cuatro primeras sec- 
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ciones, que, como vemos, son el caso general, descri- 
biremos á continuacibn lo que a cada uno se entrega, 
no solo para los trabajos d e  Zoología, sin6 tambien 
para los de Mineralogia y Botánica. 

Pinzas iinas; tijeras d e  puntas  agudas; dos agu- 
jas montadas en mangos d e  madera; un agitador d e  
vidrio; un trozo de varilla hueca tambikn de vidrio: 
un pincel fino: dos platillos d e  porcelana y un vidrio 
de reloj con placas de  vidrio para servir de tapadera. 
un frasco pequeiío con tapon para colocar las pre- 
paraciones en liquidas, como el alcohol absoluto, que 
deben estar encerrados para impedir su evaporacibn; 
una cubeta que sirve para diseccihn de  animales colo- 
cando e n  el fondo placas metálicas con revestimiento 
de  cera encima y que al misnio tiempo se utiliza para 
hacer preparaciones micrográficas de  rocas desgas- 
tando kstas con esmeril; un soplete; alambre de  pla- 
tino montado en mango; carbbn (que reemplazan a 
medida que lo gastan); lámpara de alcohol; una ban - 

deja de  carton con sus tapas para guardar  vcinte 
preparaciones microscbpicas; etiquetas para las mis- 
mas; papeles de dimensiones iguales para que hagan 
los diversos dibujos; papel d e  filtro y d e  lija: g o m a  
de borrar.  

Cada alumno guarda en su ca jon bajo llave los 
referidos utensilios, siendo responsable de  ellos para 
entregarlos al terminar el curso a fin d e  servir en lo 
sucesivo, salvo aquellos que se consumen en el traba- 
jo y que  se reemplazan de  niievo en el curso prbximo. 
Los alumnos compran por su cuenta los porta-obje- 
tos y cubre-objetos necesarios para hacer las diversas 
preparaciones microscopicas que quedan d e  su  pro- 
piedad. Además de  lo antes indicado para cada indi- 
viduo, se  distribuyen en las diversas secciones, uno 
para cada uno, los objetos siguientes: 

U n  microscopio compuesto, cori dos oculares y dos 



objetivos ( 1 ) ;  un microscopio d e  diseccibn (2); un lente 

d e  mano;  un b i s t ~ r i ;  unas tijeras finas para trabajos 
delicados. De cada uno d e  estos objetos responde un 
alumno distinto d e  la seccion, que se encarga de  su 
limpieza y de  guardarlos en el armario destinado A 
ello. TambiCn se  encarga a uno  d e  los alumnos de  
la secci6n d e  la limpieza y orden d e  los reactivos 
q~ici se  destinan i~ cada una d e  aquellas y que prepa- 
ran en la 2 . °  y 3.' sesibn los mismos alumnos, segiin ~. 

indicaremos. El pi*ofesor se  encarga de  guardar  (lo 
triismo que  en  Mineralogia y Botánica) aquel mate- 
rial único que se  saca cuando es necesario para que  
sucesivamente sea ~itil izado por  los alumnos en los 
diversos t rabajos.  Componen este material,  por lo 
q u e  toca a Zoologia, los aparatos  siguientes: una es- 
tufa de  Mayer para inclusiones (?); un microtomo de  
Reicher y otro d e  Rauvier  (utilizado principalmente 
en Botdnica); un  toztrnet para hacer sobre el porta 
las cCliilas 6 cajas circulares d e  betiin d e  Judea y ce- 
r rar  con el las preparaciones hechas dentro de i i q u k -  
Ilas; aparato microfotográfico, aun incompleto, y el  
gran niicroscopio Zeisss, con condensador Abbe,  clc 
~ , q o  m. de  abertura,  y o t ro  d e  r,oo idem, para foto- 

( 1 )  Algunos de cstos, adqtiii-idos por nosotros, aunquc niu- 
delos para estudiante, son de la casa Zciss, con los uculai-c. dos 
y cuatro y los objetivos A y D quc permiten una perfecta obseria- 
ciún. A medida quc dispongamos dc rccursos sc re-rnplazariin 
los quc usamos, que no son tan buenos ni pertenecen á 11ucstro 
Gabinete, por otros analogos a los indicados primcro. 

(2) Estos microscopios han sido hcchos B baiu pi-ccio por Lin 
carpintcro y bajo nuestra dirección, iinitando dc un modo tosco 
los de la casa Zeiss; pero permiten usar en ellos Icn~cs  di: d ic l i ~ i  
casa, y,  por lo tanto, disfrutar de sus ventajas. 

(3 )  Modelo Iiecho en zinc bajo nuestra diicccion por iin I¿iiu- 

nero de  la localidtid. 



graGa, comprado con cargo al valioso donativo d e  
D. Rafael Calzada, conforme a los deseos del donan- 
te,  y pi-ovisto de los elementos esenciales y acccso- 
rios siguientes: objetivos apocromriticos secos y de  
inmei-sibn homogknea; oculares compensadores; apa- 
rato para dibujar, último modelo; rr:icrbmetros. En 
lo sucesivo procuraremos completar el aparato mi- 
crolotográlico y los accesorios de  este microscopio 
con aparato de polai-i~acion y con dispositivos varios 
para que pueda llevarse a cabo la proyeccihn d e  las 
preparaciones microscbpicas y la lotografia de las 
misinas, de lo cual p o d e m ~ s  solo imperfectamente 
hacer ahora algo con los a!umnos. 

d i v c ~  sas secciones de los reactiiios necesar ios.--Desti- 
naiise estas dos sesiones it la preparacihn por los 
;ilumnos mismos, bajo la direccibn del pi-ofesoi- y del 
auxiliar, de los reactivos de uso corriente, distribu- 
ykndose discrecionalrncnte entre aquéllos los trabajos 
de limpiar y preparar los recipientes necesarios, pe- 
sar,  tri turar y disolver las substancias, calentar otras, 
filtrar, clistri buir en frascos y etiquetar los reactivos 
divei-sos; tomando los alumnos las notas correspgn- 
dientes caso de no tener una lista impresa de la ma- 
uera ,de prepararlos, corno la que damos íí continua- 
ci0n: 

Líquidos flJadores. 

Sziblirnado corrosivo ( bicloruro mercúrico ). Se 
calienta agua destilada en una cápsula y s e  agrega 
sublimado hasta llegar 6 la saturaci¿in (cinco a seis 
de  bicloruro por cada roa de agua), se  filtra y guar- 
da en los frascos y al enfriar aparecen bellas agujas = 

de sublimado, lo que nos asegura de  s u  saturacibn. 
Se advierte a los alumnos que le manejen con cuida- 
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do, y que no usen nunca instrumentos de  inetal para 
mover dentro d e  dicho liquido los animales o trozos 
de ellos fija dos con &l. 

Acido crcimico. Disolucihn en agua destilacla al 
I por roo. 

13icroitzcilo fiolhsico. Id'em en id.,  al 5 por 1c)o. 

Acido pz'o.0-sz~lfiírlco. S e  prepxra primero una 
solucibn saturada de ácido picrico en agua destilada 
y á roo cm. cúbicos de  ésta se agrega (los de acitlo 
sulfúi.ico puro y se filtra. Una parte de este liquido 
se deja así y se denomina ácido picro~sulfúrico con- 
centrado, y otra se  mezcla con tres veces s u  volumen 
de agua destilada y S- obtiene así un fijador mas di- 
luido llamado liquido d e  Klez'nenbevg. 

Acido cjsrnico. S e  prepara colocando dentro de  
un frasco bien limpio (preferible que sea obscuro o 

tapado con papel que no deje paso á la luz) ~ o o  cm. 
ciibicos de agua destilada y rompiendo dentro del 
agua introducida en el frasco el tubo de  cristal ce- 
rrado a la lámpara que contiene un gramo Je ácido 
bsmico. Se advierte a los alumnos lo peligroso de sus 
vapores; y como quiera que con la cantidad indicada 
es suficiente para las necesidades de toda la clase, se 
guarda por el profesor con todos aquellos reactivos 
que no son de uso corriente y no figuran entre los 
colocados en cada una de las secciones. 

Para uso de cada seccibn se colocan dos frascos, 
uno con agua destilada y otro con agua común, asi 
como otros dos vacios, de boca ancha, uno para echar 
todos los residuos de líquidos diversos y de lavar los 
pequeños recipientes, como platillos, vidrios de  reloj, 
etcbtera, con agua común, y otro para los alcoho- 



les sobrantes cle las diversas operaciones de  labora- 
torio que p~iedcn ser iitilizaclos para fines mas ordi - 
narios. 

Serie tle alcolioles. 

-Alcoholes de 50 JJ  70 g m d o s  cenlesimales. J lez-  
clando cantidades coiivenientes de alcohol del comer- 
cio y agua desti1acl.i y con~probandolo  con el alcoh0- 
metro de Gay Lussac, SC' preparan estos dos alcoholes. 

~ l l c o / z ~ l  decolorante. S e  prepara aliadiendo a l  
alcohol cle 70 por roo, dos y medio por 1000 de  clori- 
clrico puro.  

.41colzol de 90 grados cenlesinzales y ahsolzc/o. Nos 
limitarnos a poner a cada seccihn un [rasco con al- 
cohol del comercio, puro, y otro con el alcohol ob- 
~ 0 l ~ i t O .  

Líqiiitlos colorantes. 

C a ~ n z i n  boi~acico. S e  empieza por preparar  en 
caliente una disolu-i0n d e  borax (borato d e  sosa) en 
agua destilada al 4 por  100; se añaden a cada roo gra-  
mos hechos de  la anterior solucibn, 2 gramos d e  car- 
mln .puro que figura en el coniercio con el numero ,lo; 
se  sigue calentando suavemente duran te  diez á quince 
minutos, pudiendo, para mayor seguridad de  no ele- 
var demasiado la temperatura, hacerlo al batio de 
María, y resultara, si el carmín es bueno, una m a t e .  
ria de un tono d e  coloi. vinoso. Al liquido así ob t e -  
nido se  le  agrega un volumen igual al suyo d e  alco- 
hol, de  70 por ioo, y resulta asi u n a  solzición hordcicn 
ca~nzinosa llamada de G r e n ~ c h e r ,  que tiene un 3 5  por 
roo d e  alcohol prbximamente. 

Cnrmin alu~ninado.  S e  hace en caliente solucibn 
d e  alumbre al  5 por  IOO en agua destilada; se agrega 
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un gramo -de carmin por cada cien d e  solucibn alu- 
rninosa; se  hierve durante  diez a quince minutos y se 
tiltra, obteniendo así una solzcciói7 alzlniinosa acuosa 
de carmín, llamada de Grenacher. 

Colores de anilina. Preparan, los alumnos solu- 
ciones acuosas, al I por ioo, de  alguno de ellos, como 
a z u l ,  verde de  metilo, etc.  

Cada sección tiene para s u  uso Esencia de 1rerne.q-. 
tina, 'Bencin¿i, Xilol ,  Esencia de clavo, Esencia de ber- 

J~i<i i i ldos parn  inontnr y eerrmr las preparmclonea 

G L I C E R I N A  P U R A .  *;L3dlsamo de C a n a d i .  Se diluye 
en xilol el bálsamo liquido que se  vende para micro- 
grafia hasta que  quede con la consistencia convenien- 
te,  y se  coloca en frascos pequeiios d e  boca un tanto 
ancha, con tapon de  corcho que se atraviesa por u n  
trozo d e  varilla de  vidrio delgada, que se introduce 
lo necesario para tener sumergida su extremidad in- 
ferior en el bálsamo y poder sacar cuando se desee 
una gota d e  el. 

Belzin de Judea. S e  disuelve al bato d e  :María el 
betún sólido, t r i turado en esencia d e  tremeritina, con 
un poco d e  aceite d e  linaza, y cuando tiene la consis- 
tencia pastosa debida, se dispone en frascos, como 
los antes mencionados, en los que se sustituye la va- 
rilla por u n  pincel, no muy grueso, con el que se de- 
posita sobre el porta-objeto para hacer a mano o con 
la toz~rnet las cklulas indicadas en otro l u g ~ r ,  y para 
cerrar las preparaciones hechas dentro d e  ellas. 

4.' S E S I ~ N . - E x p l i c a c i d n  y manejo del microscofiio. 
El profesor d a  una ligera idea por medio de  una re- 
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presentacidn gráfica, d e  la forrnacibn d e  las irnigenes 
en el inicroscopio simple y cn el con1puesto, y d e  la 
parte bptica de  uno y otro,  y a continuacibn describe 
a la vista del inicroscopio (gran modelo) de  Zeiss, 
antes inencionado, la disposicibn inecinica de  sus  
distintas partes, enseñaildo su manejo á los alumnos. 
No podeinos, dada la indole d e  esta reseiia, descen- 
der da r  aquí una clesci~ipcibn como la que se hace 
en tal ejercicio 8 sesion de  trabajos lo cual 
nos obligaría á alargar clemasiaclo esta labor y nos 
exigiria la inclusidn d e  dos buenas laminas ,  una 
para el microscopio siinple otra para el coinpues- 
to, como las d e  los catálogos ilustraclos d e  las casas 
constructoras de microscopios, Zeiss, Reicher,  etc 

Los alumnos de  cada seccion, por  s u  parte,  van 
sucesivamcntc: tratando, con los mici-oscopios de  di- 
seccibn y observacibn respectivos, d e  repetir las ma- 
nipulaciones necesarias para ilurninar y enfocar pre- 
paraciones de poca importancia que  les da  para ello 
el profesor; el cual, irá corrigiendo uno a uno en la 
manera d e  operar,  hasta conseguir que  logren apren- 
der  á servirse de  estos aparatos,  en cuyo manejo Ile- 
gan á adquirir  la debida soltura con el ejercicio con- 
t inuado en las sesiones sucesivac. 

5.' S E S [ ~ N ,  C o n ~ c i ~ ~ z i e n t o  ?I tiso de a lg z~nos  de los 
acceso~.ios del nzici-osco$io .-En esta sesibn se enseña 
por el profecoi- el empleo de lou inicrometros o c ~ i l a r  
y objetivo, del aparato de  polarizacion (cle un modo  
tebrico Cste, por carecer aun d e  Cl) y el de  la c imara  
clara, valikndonos para esto de la de  Abbe, construi- 
da por Zeiss, la cual, siendo única, va empleándose 
sucesivamente por los alumnos. Durante las sesiones 
siguieiites se va procurando que sea titilizada por 
uno O dos a1umiios:en cada una dz ellas, al  hacer los 
dibujos correspondientes a las preparaciones d e  cada 

4 



uno, trazandose este dibujo a ojo por los restantes 
alumnos: con lo que van acostumbrándose- A la re- 
pi-esentacibn gráiica, por uno y otro procedimiento, 
de lo que observan. 

Protozóos 3 Celenlereos. 

6." y 7.' SESIONES. Prefib~rr"lción y estudio de P r o  
lozóosy  Esi>on;as.-Por razon de  la inclole del t raba-  
jo empezamos por estas últimas, por sei. relativa- 
mente m i s  ficil la preparacihn de sus e;queletos 
que la d e  los ejemplares de ProtozOos, que preparan 
en la sesihn siguiente. 

A mas dt: ver al microscopio larvas de  esponja 
preparadas, que tenemos en las colecciones de  pi-epa- 
raciones microscbpicas (ya que no sea facil verlas vi- 
vas, á menos que dC la casualidad que las desprendan 
las esponjas recogidas en alguna excursihn hecha a 
las vecinas costas), y a in i s  de ver secciones de  es- 
ponjas en las que pueden apreciar detalles de  su 
extructura, como las cámaras vibratiles, los hvulos, 
etcktera, y asimismo formas varias de esponjas con- 
servadas, diversas espiculas siliceas de  algunas y es- 
queletos d e  otras,  como el de  la Ez~plectella ns jw-gi l -  
1 ~ ~ 7 2  o regadera de  Filipinas, de  la que poseernos un 
bello ejemplqir, regalo dz  D. Fermin Canella, proce- 
deu los alumnos a preparar por  si propios los Lla- 
mentos de espongina d e  la Espot.lja común (Eusfio?zgin 
oljzcinalis). Para  ello limitanse a colocar sobre un 
porta-objeto una gota de  balsamo de Canadá, y en 
esta una pequeña porcibn separada con las pinzas de  
un ti-ocito limpio y seco de  su esqueleto (O sea, la es- 
ponja preparadti para el comercio por maceracibn de  
las partes blandas del animal), cubriendo todo ello 
con un cubre-objeto. Pasan Li dibujar al microscopio 
la preparacion, con la camara alguno de los alumnos 
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y los demás a ojo; y mientras u r~os  hacen esto, otros  
colocan en potasa trocitos de una esponja caliza pa ra  
destruir la materia orgánica y separar  por lavaclos 
sucesivos las espicolas calizas. Como esta operacion 
no puedc terminarse en esta sesihn y se  continúa en 
la prbxima, se les d a  espiculas calizas tri-radiadas (ya 
de  otros años) separadas y secas, de  Leztcoinia sJli$a 
o.  s . ,  y de kstas hacen una preparacibn como la antes 
indicada de  los filamentos d e  Ez~sfiongio, giiardan.  
doce las espiculas que se obtienen en la sesibn si- 
guiente, de los ejemplares puestos en la potasa, para 
los alumnos d e  otro curso. La manera m i s  fácil de 
obtener estos ejemplares es pedirlos a la EstaciS~l  
ZoolOgica de Napoles, en la qiie tienen asignado el 
mbdico precio dc u n  franco. Nosotros procurainos 
reunir el pedido dc  algunos cjcnlplarcs de varias es- 
pecies que utilizamos en otras sesiones sucesivas, y 
sc nos remiten en un pequeño paquete postal, resul- 
tando asi expedita y barata la adquisicibn de deter- 
minadas especies difíciles de  procurarse de otro mo- 
do, como el Sphaerosozinz punctottinz (Radiolario) y 
otras (1). 

En  la sesi6n siguiente b 7 ."  empiezan los alumnos 
dibujando las espiculas preparadas en la anterior,  
para Ió que van sucesivarriente utilizando el rnicros- 
copio los que  forrnan cada seczihn, y mikntras,  los 
que n o  están ocupados eii ello lavan la rilasa resul- 
tante de la accibn d e  la potasa sobre los trozos d e  

( 1 )  Las otras cnpccics q u c  pedimos á Napoles para trabajos 
prácticos, son: :.llc.vontrm fi~linxlum y T'cnitai-i,-c Cnvolini, entrc  
los Celentci-cos; .i'jn;cfiti~ (Equinodermos); 'Poizlelln (Crustticeos); 
FLrlsh-a (I:riozOos); C-t-csi.ci;lcicz~la (Moluscos); Pet.opho,-s (Asci- 
dias); Aiszplrioxus (vertcbrado acraniano). Por tener la facilidad 
di: recogerlas en los vecinos puertos, no pedimos otras que, d e  es-  

tar la Universidad en el interior, habríamos de  pedir también. 
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Leziconia puestos en la sesion anterior,  y por decanta- 
ción en unos tubitos van s e p a r a i ~ d o  las espiculas que 
dejan secar y se guardan,  como hemos dicho, para 
o t ro  año.  

Inmediamente despuks pasan á preparar un Ra- 
diolario, facil de  procurarse pidiendo a la Estacibn 
de  Nipoles el ya indicado Sfihaer-ozozint f iunc/atzi~n 
J.  8lü11, que  también tiene marcado el precio de  un 
franco. S e  reparten trozos de  este radiolario polici- 
tario A los diversos alumnos,  y cada uno liace Lina 
preparacibn en la lorma siguiente. colocaii el trozo, 
que contiene diversos indivicluos, en alcohol, en un 
platillo de  porcelana, y despues lo  cogen con una pa- 
leta y lo transportan a otro,  donde han echado p re -  
viamente una gota  de  carmin boracico; a los diez i, 
quince miriutos se  saca en la misma Forma clel ca r -  
min y se echa en ot ro  platillo con alcohol d e  70 por 
roo, decolorante, donde se lava de  dos a cinco minutos,  
notandose enseguicla el cambic del tono vinoso que  
había tomado del carmin al rojo escarlata. S e  pasa 
d e  nuevo al alcohol de  70 por 100; transcurridos unos 
minutos,  al d e  90 por roo, y, asimismo, al  absoluto,  
cuiclando de  taparlo,  sobre todo cuando e s t i  zn estf: 
ultiino, para evitar la hidratacibn del mismo con el 
vapor de  agua de  la atmbsfera y la caída clel polvo. 
Del alcohol absoluto se traslada a la esencia d e  clavo 
que  se ha colocado en un platillo seco, y cuando se 
ha  penetrado de ella (lo que  se  conoce en la t r anspa-  
rencia que adquiere), se  procede a montarle en balsa- 
m o  entre un porta y un cubre,  en la forma que se ha 
indicado para las espiculas y filamentos d e  las espon- 
jas. No quedando ya tiempo en esta sesibn, se deja 
para la siguiente la observacion y dibujo d e  la pre- 
paracion hecha, y con ella y la enseiianza por parte del 
profesor, ya en  las clases prácticas,  ya en  las explica- 
ciones orales, de preparaciones de otros radiolarios 



y de Fo1-aminifiros y con la observacibn en cualquier 
kpoca del curso de infusorios vivos--cuando &tos se 
presentan en el campo del micro.copio en material 
recogido en charcos, en las excursiones, y dispuesto 
al efecto-, se dan por terminados los L .  ,lbajos prac 
ticos correspondientes al grupo de los i',.otozÓos y 
de las Esponjas. 

SESIONES 8.' 9.' y 10 Celenlereos firofiia17zenle d i -  
chos O Cniclcil-ios.-Valikndonos de u n  ejemplar de 
A d i i n i s i ~  :r<ondele¿Li 'D. CH. ,  preparado con arreglo a 
los procedimientos de la Estacibn de Nápoles y en el 
que se han dado dos cortes, uno longituclinal y otro 
transversal no completos, para que queden unidos los 
trozos y pueda verse la forma cornpleta de dicha Acti- 
nia, se muestra clni-amcntc 5 los alumnos la clivisibn 
interna de Ici ccividad gastrnvascular por tabiques de  
divcrsos brdenes simktricarnente intercalados y dis- 
puestos cle la periferia al centro, en la dii-cccibn d e  
los radios. lnrncdia~arnentz después proceden a haccr 
la preparaci6i-i de un pblipo de  un Alcibnido, 5 cuyo 
fin elegimos el Alc-~~oizizr17z $ ' I ~ I ~ Z J / L L I ~  I)alL, de cuya es- 
pecie hacemos venir de la Estación de  NApoles un 
ejemplar, esto cs, u n a  colonia con los pOlipos perfec- - .  

tamente extenclidos, los cuales son separados por el 
profecoi- (para que vayan toclo lo completos pc~sibles, 
a cuyo f i n  sc procu1.a cortarlos lo más a raiz que se 
P~ecle)  y se entrega uno á cada alumno. Este,  por 
el mismo procedimiento indicado para el Radiolario, 
lo colorea, prepara y monta en bilsarno. Nientras 
cada una hace su prepareci0n respectiva, va pasando 
el microscopio de uno a otro de los diversos alurn- 
nos de dada seccidn, para hacer el dibujo del l iadio- 
lario preparado en la sesibn anterior, y con esto se 
termina la de  este día. 

En la sesibn O." ,  nos valemos de un FIidrbideo, la 
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P e n n a r i a  Cavolini Gold/., de aspecto d e  pluma y de  
cuya especie t raemos algunas colonias d e  la Es tac i i~n  
de  Nápoles. De ellas se  cortan trozos de  sus  pinnuIris 
con dos o tres polipos cada uno,  y se reparten a los 
a l ~ ~ m n o s ,  que los colorean y preparan como los ejem-- 
plai-es de  las sesiones anteriores, y aprecian así la cli- 
ferente constitucion de  los polipos de  la clase d n t o -  
zóos, y los d e  la clase Hidromedt~sas .  

Algunos d e  los alumnos más habilidosos y traba- 
jadores preparan mas adelante, en ratos que les' que- 
d a  libres, coloriias d e  Ohelia, d e  las que  se  recogen en 
las excursiones por la vecina costa, y asimisnio me- 
dusas d e  estas e s p e ~ i e s ,  que  se  capturan como des- 
pués indicaremos, con las  mangas para pesca pelágica 
superficial (1). I~,os clemas se limitan it observar estas 
preparaciones para clarse cuenta de  la generacihri al- 
ternante de  la mayoria de los I-Iidrbicleos. 

E n  la sesibn I O . ~  dibujan las preparaciones hechas 
en las dos anteriores. 

Con la obsei-vacion, no sblo en las clases priicticas 
sino en las tcbricopritcticas, de  las diversas Cormas 
d e  c/'lnio;óos (Octo y exaco~.ales), í-/idronzedz~s,~s (/-/i- 
dl-óideos, '4 ckle los,. S<jon(j/oros) y Telz<j/;~l-os que tene- 
mos en el Gal~iriete,  sc dan por terminados los ejci-- 
cicios practicas referentes A los Celentereos propia- 
mente dichos 6 Cniclal.ios. 

SESIONES 11 y 1 2 .  1-lbcense venir de Gijhn, entre  
algas, erizos de mar vivos, y se abren por los a lum-  
110s e11 el seutido de  su plano ecuatorial, dcnti-o dc  
las cubetas, en las cuales se colocan eii agua dulce 

(1) Pucden pedirse á Nápolcs cstas cspccics cuando no se puc- 

de i r  a recogerlas al mar. 



para q u e  los brganos  queden convenientemente ex- 
tendidos .  S e  l lama la a t enc i in  por  el profesor hacia 
los diversos brganos  que  se   ven,'!^ los a lumnos  com- 
prueban así lo explicado en clac¿, lo q u e  han visto 
en los l ibros,  en las laminas  q u e  reprcq .ntan la a n a .  
toinia del erizo y lo que  ver] en el i nom-  .:o en o t r a s  
murales  hechas por nosotros al efecto. Hacen luego 
uil ligero esquema d e  lo que  ellos c o m p r u e b a n .  No 
siéndonos tan  fácil procurarnos  H O ~ O ~ Z L I - i ~ s ,  no pode- 
mos en t rega r  t s t a s  a los a lumnos para q u e  sean 
abiertas po r  ellos, y nos l imi tamos á enseñarles su  
anatomía  en un e jemplar  conservado y abiertc, al 
efecto por el profcsoi-. Pueden adquir i rse  :i bajo p r e .  
cio en la EstaciOn d e  Nápoles e jemplares  p repa radcs  
que  permiten observar  bien los Organos in ternos .  

No  disponiendo d e  t iempo,  n i  s iendo tan fácil 
corno los t rabajos  prácticos acabados d e  indicar  la 
diseccicn d e  la Estrel la d e  mar ,  aquí abundan te ,  
Astel-ias glscial is  O. F.  114.. prescindimos d e  ellas y 
para tei-minar las practicas sobre  Equiizoderinos en 
csta sesioii 2 . "  i, sea la q u e  hemos l lamado I 2." del  
curso ,  hacen preparaciones d e  pedicelarios d e  erizos, 
ya conservados en el alcohol, y d e  trozos d e  piel para. 
ver las espiculas en forma d e  anclas,  d e  una Ilolo- 
tur ia ,  la Synafitcr digitcrtn J ~ V ü l l  . Siguen  para ello 
el procedirniento genera l  indicado para el Radiolar io  
y preparaciones s ig~ i i en tes ,  pudiendo solamente  p res -  
cindii-se aquí d e  la coloracibn Hacen ligeros d ibujos ,  
coino d e  ordinario En las clases tebrico-Practicas se  
les enseiían, como d e  cos tuinbre ,  formas diversas d e  
Equinodermos,  q u e  se  han ido adqu i r i endo  en el 
Gabinete (como o t ra s  d e  Protozbos,  Celentereos ,  G u -  
sanos ,  e tc . ) ,  ya por la recolecciOn en excursiones,  ya 
en concepto d e  donativos O compras  con cargo A ellos 
y a lo q u e  se reune d e  derechos  para clases practicas,  
toda  vez que  cle los fondos d e  las Corporaciones ape- 
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nas podemos sacar  pa ra  sufragar  los gastos d e  con- 
s u m o  d e  los gabinetes,  o, cuando inas, pa ra  a tendcr  
a l  exceso d e  gas to  que  sobre  el donativo del S r .  Cal- 
zada fuk preciso hacer, para p rocura r  a los a lumnos 
la instalacibn en estas clases practicas que  hemos 
indicado al principio d e  n.uestra,s notas cobre Zoo- 
logía ,  

Guannos. 

S E S I ~ N  1 3 .  Por falta d e  t iempo no podenlos con- 
sag ra r  mas  q u e  una sesibn al estudio d e  los gusanos  
superiores,  los cAn&lidos. Si disponemos de ejem- 
plares d e  4 r e n i c o l ~  rnccrintr, cogidos en las vecinas 
r ias ,  los preparamos en la forma siguiente:  s e  cor- 
tan  por  la mi tad  y s e  inyectan con una geringuilla 
d e  cristal ,  d e  alcohol 70"; s e  aLa un hilo por  debajo 
d e  la punta  d e  la :cringuilla, s e  dejan unos mi- 
nutos  estas dos  mitades asi llenas, y s e  logra enclu- 
recer rnodei-adamcnte los diversos Organus, hacikn - 
doce visibles, y despuks s e  ab ren  a m b a s  i n i ~ a d e s  por 
los a lumnos,  en rigus alcoholizada (\ alcohol dEbil d e  
33 o 400 centesim-les, q u e  permite  un tanto  la dis- 
tensi00 d e  los brganos sin romperse ,  Iijinclosc con 
alfileres las placas d e  cera colocadas en  el Tc~ndo d c  
las cubetas en que  se  ol~ei-a,  y utilizanclo cliscreci»nal- 
m e n t e  pa ra  hacer esta d isecci i~n,  y ,cn  los momentos  
q u e  lo exige la clelicadeza d e  aquhlla, el microscopio 
d e  diseccibn. Nosotros enseiiamos para guiarles una 
lciinina murnl. Caso d e  n o  disponer d e  esta especie 
en  abundancia ,  se  les cnscña un ejemplar,  abierto por  
nosotros en la Iorma dicha y preparado en alcohol, 
y hacen, en cambio,  los a lumnos  Id diseccion de  la 
Snnoz~ijziela co17zznz. S e  ab re  tambikn por el prolesor 

5 
u n  ejemplar g r a n d e  d e  Gefireo, conservadu en alco - 
hol ,  el Sifizii7czilus nudzrs L .  y ven asi los alumnos la 



organizacion d e  esta clase d e  gusano,  d is t in ta  d e  la 
d e  los Anklidos: en t r e  o t r a s  cosas,  por  la terminacibn 
del  tubo  digestivo en la pa r t e  anter ior  del cuero ,  n o  
lejos d e  la boca. 

De los o t ros  Ordenes cle gusanos  l imitanse A la 
observacibn d e  los ejemplares en alcohol y d e  los 
conservados e n  preparacion microsc0pica q u e  tene- 
m o s  en nues t ras  colecciones; y s61o cuando s e  d a  la 
ocasibn d e  d isponer  d e  a lguna Soli taria,  previamente 
conservada,  preparan por  el procedimiento  genera l  
los proglotis, y a ú n  a lguno d e  ellos l a  cabeza, s i  la 
tiene el ejemplar.  

SESIONES 14,  15 Y 16. C~ustdceos.-Destinamos la 
pri-mera cle estas t r e s  sesiones a los crustáceos infe - 
r iores o Entomostr~ceos ,  -y las dos  siguientes a los 
~/ /n lacos~rúceos ,  especialmente al orden Decdpodos. 
Además  d e  habe r  observado los a lumnos,  como siem- 
pre,  en las clases teoricopr,icticas las diversas Formas 
d e  Gil-rcifiodos, Cofiifiodos, Ostl-acodos y Filófiodos, y 
d e  habe r  visto ejemplares convenientemente prepara-  
dos  d e  los pr imeros ,  ya e n  el es tado adul to  pa ra  ver 
s u  disp3sicion fija 6 parasitaria,  ya en  a l  es tado d e  

a - . larva para conocer la forma libre Nnufilizu, q u e  revis- 
t e  entonces,  proceden en esta sesi8n h hacer  prepara  - 
ciones rnicroscí,picas d e  alguna especie cle Copépodo 
d e  las que  se  recogen, valikndose d e  la manga d e  su- 
perficie, en la excursion @ excursiones mar inas  q u e  
nosotros, ya solos, ya con los a lumnos ,  hacemos i los 
vecinos pue r tos ;  especies q u e  se gua rdan  en  alcohol 
p a r a  esta ocasibn, después  d e  matarse  convenientc-- 
mente  en la forma q u e  a continuacibn di remos.  S e  
echa en el agua  d e  m a r  en q u e  estan estas y o t ras  
especies cle animales,  algunas gotas  d e  la solucibn de 
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acido ósmico, al I por 100; s e  dejan posar en el fon- 
do ,  despuks d e  muertos  por la accibn d e  este ácido, y 
s e  decanta el agua d e  mar ,  que  se sust i tuye por  otra  
dulce, y s e  repite la operación con este agua hasta  
quedar  bien lavados, pasándose despuks al alcohol 
d e  50 por roo y al poco rato al de  70 por 100, en el 
que  se  guardan ,  corno hemos indicado, para servirse 
de ellas en esta sesibn. 

Cuando esta ultime tiene lugar  con posterioridad 
al dia en que  se  ha hecho su  recolec.cibn, s e  utilizan 
en ella los mismos ejemplares i-ecogidos y vistos cn 
vivo por los alumnos aquel curso, y en caso c'ontra- 
rio nos servimos del material conservado en el ante- 
rior. El que seconsei-va de  la pesca hecha, cuando es 
posible en dicho curso, se  guarda  para el siguiente. 

E n  este material van incluidas otras  clases d e  ani- 
males, coino iVati$lizis d e  Cirrdfiodos, Zoens d e  Deca- 
jhodos, etc. ,  las cuales son preparadas al mismo tiem-- 
po que  los Cofidfiodos, en la sesibn 1-1, d e  que  hemos 
hablado,  por aquellos alumnos mas trabajacloi-es y 
habilidosos, limitándose los demas  sblo i los Cofii- 
jhodos m i s  fáciles d e  separar  B aislar d e  los demas  
animalcs y d e  preparar :  pues este material d e  pcsca 
d e  si: -,el-licie, prkviamente fijado en ácido hsmico 
que  se  les entrega en alcohol, es examinado dentro de  
él al microscopio simple, sobre uri vidrio de  reloj, 
B mejor sobre un platillo de vidrio d e  rondo plano 
corno los que  s e  usan para pequeños saleros y otros 
lines, que  no s e  escurre  tan lacilmente como aquél.  
Con las agujas,  pincel, pinzas, e tc . ,  aislan los anima- 
les d e  que  ha  d e  hacer preparaci0n rnicrosc0picá, 
acostumbrándose así al manejo del microscopio de 
diseccibn. 

En la sesibn r 5 hacen los alurnnos, unos clespuks 
d e  otros  en cada seccibn, y valiénclose del mici-oscopio 
compuesto d e  ella, un dibujo del Copépodo prepara 
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d o  en la sesi6n anterior. Independientemente d e  ello, 
los aluilinos en ésta desarticulan cada uno un ejem- 
plar del ~ l s / a c u s  /i!ziviútilis, O cangrejo de  río, los 
que se hacen venir en cantidad de  León,  por no ha- 
berlos en las cercanías d e  Oviedo, ni  venderse en 
esta plaza, Sn tanto que es comunlsimo en muchas 
otras. Van disponiendo el pereibn y,todos los ani- 
llos del pleon en el centro de un cartbn, y a uno y 
otro  lado los apkndices pares correspondientes a 
aquéllos, y tienen así una idea completa d e  la mor- 
fologia de  los crustAceos superiores. E l  profesor vi- 
gila la separacibn, sobre todo de  las inandibulas y 
maxilas que, por su delicadeza, no siempre son vis- 
tas separadas lo cuidadosamente que es preciso 
por  los alumnos, dada s u  fqlta de  costumbre. 

La operación del dibujo del (:op6poclo d e  la se- 
siOn anterior y la preparacihn del esqucleto del A s -  
tacus se pueden hacer al mismo tiempo, porque como 
los dibujos son ligeros diseños, suponeii solo una pe- 
qiieña porcibn d e  t iempo, durante  la cual cada alum- 
no interrumpe la disección de  las piezas del cangrejo 
cuando le llega el turno de  hacer el dibujo. De las 
pieziis del Astacus no se les obliga a hacer diseños, 
porque, á mhs de que les seria uii tanto largo y cos- 
toso, tienen de  ello representaci6n en los libros y se 
limitan a confrontar con los grabados las piezas s e -  
paradas. Al inismo tiempo hemos hecho nosotros 
grandes láminas murales qiie tambikn nos sirven 
para las conferencias de  Erlensión unicei.sita~~ia, ante 
piiblicos numerosos, y q u e  se tienen a la vista d e  to -  
dos para que  les sirva12 d e  guía,  como quizás demos - 

traremos a nuestros lectores si podemos añadir  á esta 
reseca a l g i ~ n  fotograbado que represente una cual- 
quiera de  estas sesiones de  trabajos. 

En la sesibn 16, y valikndonos d e  esta lamina mu-  
ral que e s t i  hecha clasticamente, d e  modo que simii- 
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land? con ella una  diseccibn en gran tamaño se vaya 
pudiendo observar los diversos brganos q u e  se van 
sucesivamente encontrando,  damos  i un tiempo la 
indicacibn d e  las operaciones que  cada alumno debe 
ejecutar con el  ejemplar que  tiene á s u  disposicion, 
vivo y colocado en la cubeta d e  zinc con agua.  1'ue - 

den todos ver así las contracciones del corazón, levan- 
tando  solo un trozo del caparazbn en la regihn car- 
diaca del inismo Haciendo dos cortes laterales todo 
a lo largo del animal,  en la regibn d ~ r s a l ,  ' 37  levan-. 
t ando  todo lo cortado,  descubren los órganos que 
están en el plano superior.  

No siendo posible en tan corto t iempo inyectarse 
d e  antemano el aparato circulatorio y menos por los 
alumnos, les enseñamos, para que  tengan.aproximada 
idea d e  dicho aparato,  ejemplares inyectados d e  que  
disponenios, ya e n  el Gabinete, ya en fiuestras colee- 
ciones particulares que ,  dicho sea de  paso, ponemos 
al servicio d e  la enseñanza oficial cuando carecen las 
del Gabinete d e  determinados ejerriplares ii objetos. 
Pasan  enseguida obscrvar el tubo  digestivo, que  
levantan para ver los Organos reproductores; y sepa- 
rando  ést3s y los mhsc~i los  del  plebn: descubren 
la cacl,.ia nerviosa que  t ratan d e  seguir en c l  pe- 
reion: lo que sblo pocos logran por la delicadeza que 
exige el levantar los apoclemas de  esta regibn, qlic 
forman a dicha cadena una bhveda protectora. Fi- 
nalmente, preparan,  por el procedimiento general,  
un trozo, con dos b t res  ganglios al menos, de  esta 
cadena,  para darse cuenta d e  su coristitucióa. La 
glandula verde es uno d e  los brganos que  ven desde 
el pr imer momento 

SESIONES 17 y r 8. Ardcnidos 6 Insectos.-No pu- 
clierido hacer d e  esta clase de animales un estudio 
practico tan detenido como e1 hecho del cangrejo 



de  río en las Ultimas sesiones, para adquirir  el co- 
nocin~iento de la moi~lolc~gin y organizacibn de los 
C ~ w t B c e o s  limitanse a comprobar sobre ejemplares 
algunos de los detalles de  las de los d r f c n i d o s  6 
Insectos .  Para  esto empezamos por enseñarles una 
liimina elactica que representa un Aracnido grande, 
la 3i4ygalc, y al hacerles su descripcion externa, se  
les llama la atencibn sobre las variaciones morlolb- 
g ~ c a s  que presentan los diversos Arainidos .  Después 
del estudio del extei-ioi- se pasa al d e  la organiza- 
ciOn interna,  sil-vi&ndonos de la misma lamina. 
,\li&ntras, los alumnos, observan ejemplares de Ara- 
ñas g Escorpiones, que se  dan uno 6 dos para cada 
seccibc, y van examinando la forma de  los diversos 
apkndices y alguno de los organos internos, prin- 
cipalmente aqucllos que comunican con el exterior, 
como los sacos pulinonares. Con esto y la observa- 
ciOn de ejemplares en alcohol y preparaciones mi- 
croscbpicas de otros, O de  partes de  ellos, se  da  por 
terminado lo relerente B Arácnidos; pues solo en el 
caso de poseer material conveniente, preparan algun 
cclcaro. 

En la sesibn siguiente, como ya conocen por la 
serie de explicaciones tebrico-practicas correspon- 
dientes las numerosas clases de los Insectos, la mor- 
fologia y organizacibn d e  los mismos, pasan a com- 
probar algunos detalles, sobre todo de la primera, 
haciendo algunas preparaciones. Asi, por ejemplo; 
córnea de 'Difitero 6 Libelzilido; trozos d e  alas de  Le- 
$iddfitel.os y escamas de  las rnismas, separadas de  
ellas, raspando con una aguja; piezas bucales de  In- 
sectos rnasticadores y lamedores (Hinzenó$teros). Si- 
guen para hacer estas preparaciones el procedimien- 
to general, pres,:indiendo de la coloracion, q ~ i c  no es 
necesaria ni procedente. Observan, mientras, otras  
ya hechas de  aparatos bucales chupadores de Btp- 
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teros, .Henzi$teros y LepidOpteros, de brganos diver - 
sos, como tráqueas, tubo digestivo, etc.,  que  no pue- 
den hacerse por los alumnos por falta de  tiempo. 
Asimismo, aquellos ejemplares microscOpicos de  In- 
sectos, como Filoxeras, que  no se  tienen siempre a 

disposiciOn para ser preparados por ellos, nos Iimi- 
tailios a enseñárselos en las preparaciones de  que 
disponemos. E n  cambio, los pulgoues (,iifihis) d e  
que es siempre facil procurarse ejemplares d e  alguna 
especie, se  gciardac en alcohol; y en esta sesión, jun- 
tamente con los dzrnás objetos antes indicados, los 
van pasando por los diversos liquidos hasta la esen- 
cia de  clavo, para luego montar separadamente en 
balsamo cada una cle dichas cosas y obtener asi, í i  

m i s  d e  las preparaciones indicadas al principio, otra  
de  individuos alados y sin alas de estos insectos 

S E S I ~ R  19. Escogemos, para da r  Lina idea de la 
organizacibn d e  estos animales, los Gasterófiodos. Si 
podemos disponer de ejemplares bastantes para que 
se  dt: uno al menos para cada tres alumnos, utiliza- 
mos, ya sea en frasco, ya en alcohol, una especie cual- 
quiera del genero dlplysia, pues estos anirnales tie- 
nen la ventaja d e  s u  gran  tamaño. Caso d e  no ser  
posible utilizar esta especie, nos serviinos del IJelix 
asfiersa, o sea, el caracol común y mejor de  las babo- 
sas ó limacos, que  aqui son tan abundantes.  Segui- 
mos el mismo procedimiento d e  represectar en una 
gran lamina la anatomia del animal, Iin de que los 
alumnos la vayan comprobando en los ejemplares; 
para lo cual los abren en el seno del agua,  dentro d e  
cubetas, utilizando, cuando es preciso, la lente 6 el 
microscopio simple. illientras hacen esta diseccibn, 
preparan por  el procedimiento general (incluso la 



coloracihn con el carmín boracico), ejemplares de  un 
Pterdfiodo, el Creseis aciculn, Biln., que hacenios ve- 
nii- d e  Napoles, donde es abundantisimo. Los  a lum-  
nos hacen preparaciones al mismo tiempo, s i  es PO- 
sible, de  radula d e  alguri Gcrsterdfiodo, y en caso con- 
trario, se limitan a observar las que  tenemos eii las 
colecciones. De disponei- de  mas tiempo, extendemos 
a algunos tra1)ajos inis lo indicado para esta sesibn; y 
en tal caso, en otra hacen tambikn la diseccibn, rela- 
tivamente facil, d e  un Cefalópodo cualquiera, cuya 
organizacibri es un tanto distinta de  la de  los Gnste- 
1-ófiu.ios estudieda en &cta.  

Cuando no puede destinarse a los moluscos esta 
segunda sesibn, nos limitarnos a enseñar a los alum- 
nos La anatonlia de un Cefalófiodo, preparado al efec- 
to. Gn los Lai~zelibranquios del Cabi i . i~te ,  convcnien- 
ternentc preparados en alcohol, observan algunos de  
sus 0rganosi a mas de  los detalles de  las conchas de  
los inisrnos. 

S E S I ~ N  20 .  Limitanse en esta sesibn a preparar  
por el procedimiento general, incluso la coloracihn 
con el carmin borácico, trocitos pequeños de una co- 
lonia de una especie dzl gCnero Flzistriz (F. tl,zlnc,ztn 
6 F. carbasea) que contenga diez O veinte animales 
en sus zoecias. Estos briozbus han sido recogidos p o r  
nosotros y fijados con sublimado, 6 bien, aquellos 
que se descan conservar extendidos, se han aneste- 
siado colocandolos en agua de  m a r  sobre la q u e  se 
deja caer lentamente alcohol de 7 0  por ioo, hasta for- 
mar  una capa en la superficie que se va poco a poco 
inezclando con el agua d e  mar .  Despues se han con- 
servado en alcol-iol, donde se guardan hasta que  se  
necesitan. Caso de no poderse recoger y conservar 
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por si propios, puede pedirse i Nápoles cualquiera 
de  estas dos especies, que son de  lo mas apropbsito 
para hacer preparaciones y estudio de  esta clase de  
animales, de los que se hace el correspondiente dibujo 

S E S I ~ N  21 .  NO siendo las Salfias abundantes en 
estas playas, y pudiendo observarse .por trasparen- 
cia su organizacion, nos limitarnos a enseñiirsela a 
los diversos alumnos en los ejemplares d e  nuestras 
colecciones, P o r  lo cliie toca a las Ascidias, s i  en 
los vecinos puertos fuesen tan abundantes como lo 
son en la bahía d e  Santandel-, podriamos utilizar 
la Ascidia (Phallt~siil) mamilla!a, CZLV . para q u e ,  
abriendo sencillamente la t i~nica exterior, viesen lo 
más importante d e  s u  organizacibn. A falta de ello, 
ven por ti-aspariencia Q traslucencia algunos d e  los 
hrganos, como la caviclad farirlgo-branquial, el intes- 
tino, etc., en ejemplares de  la Ciona intes~z'r~alis, y 
preparan, para la observacibn microscbpica, indivi- 
duos jovenes de  csta especie O de la PerAfihorn L i s l e~ i  
T/!iegm., que hacemos venir de Nápoles. 

S E S I ~ N  2 2 .  Vertebrndos acl-alzianos.-Destinamos 
una sesion, por la importancia que tiene, al estudio 
del Am#hioxtu, del cual poseemos, procedentes de Ná- 
poles, abundantes ejzmplares, pues en estas costas 
sOlo se han encontrado hasta ahora raramente en 
Santander;  según la Estacibn de  Biología marititna 
d e  este punto, y única en España,  hizo saber años 
hace enviando vivo a Madrid, a la Sociedad Espaiíola 
d e  Historia Natural,  el pr imer ejemplar recogido por 
el personal de la misma. A los trabajos d e  esta Esta- 
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cibn queriainos implíci tamente referirnos, cuando  en 
algún ot ro  caso hemos hablado d e  la abundancia  en  
S a n t a n d e r  d e  algunas clases d e  animales,  como c ie r -  
tos Tunicados, alguna Aplysia,  e t c . ,  q u e  aqui  escasean; 
y no es posible pasar,  s i empre  que  d e  Zoologia rna- 
ritiiiia sc  ti-ata, sin dedicai- un  recuerdo d e  g ra t i tud  
al infatigable d i rec tor  d e  dicha Estac ion,  el tan sabio 
cuan modesto prolecoi- D. Augus to  Goriziilez d e  1,;- 
nares que ,  consagi.anclo su  foi.tuna s u  vida al  cul- 
tivo de  este gknci-n d e  estudios,  consiguih,  clespuks 
d e  no pocos sacr i f ic~os ,  la creaciOil d e  aquklla, po r  
Real  tlrci-eto d e  1 7  d e  Mayo d e  1886, pa ra  honra  d e  
lzspaiia; ya que ,  poseyendo en dicha epoca abundan-  
tes laboratorios cle este genero  Ingla ter ra ,  Francia ,  
Italia, i l u s t r i a ,  Bklgica, 1-Iolanda, América  dcl  S o r -  
te,  e tc . ,  e t c . ,  no había n inguno en uues t ra  patria.  

])e tal modo h a  influido el c i tado ca tedrá t ico  y 
L)irector d e  esta EstaciOn en la cul tura  española ,  q u e  
aqukllos que  ha11 tenido la for tuna  d e  poder  ocupar  
un puesto en la Zoolbgica de Sapo les ,  dir igida por  
el profesor Dorha,  y d e  t rabajar  al  lado d e  notabili- 
dades  como los doctores Mayer,  L o  Bianco,  etc., en  
calidad d e  comisionados por  el gobierno espaiiol, gra- -  
cias á los esfuerzos del  S r .  Linares (1) han podido,  
cual  el que  suscribe,  recoger el fruto d e  tales sacrifi- 
cios, p hoy, ocupando pui:stos en el profesorado d e  
Univei-sidades e Insti tutos,  les cabe en sue r t e  dise- 
minar,  desper tando en estas clases prácticas el gus to  

este gknero d e  estuclios, los gkrrnenes q u e  en su  dia 
podrán d a r  a la patria naturalistas investigadores d e  
la ciencia. 

( i) Esta comisióii sc sostuvo duran tc  cinco anos,  teniCridosc, 
al misino ticinpo, ocu[>:idos trzs puesto.: de trabajo eii la Esta~i611 
dc Ndpolcs: y dc desear fuera que nuestros gobiernos sost~ivieseii 
constanterneoti: al nicnos uno de  éstos, para e n v i a r  allí succsi\-a- 
mente diversos comisionados. 



Terminaremos esta pequeña y, a nuestro juicio, 
procedente digresibn, haciendo notar que el profesor 
Sr. Linares ha renunciado su residencia en Madrid 
y la vida relativamente descansada del catedrático, 
para seguir consagrándose a sus  estudios dia y 110 - 
che, sin interrupcicin, y queriendo resolrcr por si 
solo los multiples trabajos, tanto los de  investigacibn 
que la natui-aleza le presenta diariamente, coino los 
que se refieren a los diversos fines que la EstaciGn se 
propone, tales coino la ense2anza a los alumnos pen- 
cionaclos, el suministro de  colecciones, etc.;  siendo 
ksto,  nido ri su excesiva modestia y rigor científico, 
la causa de  que no haya aun publicado casi nada de  
sus numerosas investigaciones. 

Volviendo al asunto de  esta sesibn, diremos que  
para ella utilizamos un solo ejemplar de  Amfihioxus, 
dividido en trozos C incluido en parafina, y que es 
seccionado con el microtomo; aprendiendo con ello 
los alumnos el manejo del mici-oinetro Reicher, de 
cual no es d a r  una drscripcibn detallada, 
como digimos al t ra tar  del microscopio, por no alar- 
gar  demasiado este trabajo y ser necesaria la lámina 
cor respo~~dien te .  S e  empieza por enseñarles la ma- 
nera de cortar el bloque d e  paralina donde esta el 
trozo de Anzfilzio~us, ya coloreado de  antemano, y su 
disposicibn en la pinza portaobjetos del rnicrotomo; 
asimismo el modo de  orientar el bloque por medio 
de movimientos perpendiculares combinados; final- 
mente, la colocaci6n de  la navaja y el funcionamien- 
to, para lo cual empezamos nosotros por hacer !as 
secciones, clavando e l  objeto por medio del tornillo 
rnicrometrico y haciendo que pase cada vez la navaja 
deslizindose por el mismo plano horizontal Las scc- 
ciones obtenidas del bloque de  parafina, que llevan 
cn su  interior un corte transversal del animal, ya co- 
loreado segun se ha dicho, son recogidas por  los 



alumnos, Ilstos, mientras se han estado haciendo las 
secciones, hrin prepai-ado una mezcla (le albumina 
(clara de huevo) y glicerina, en partes iguales, y con 
una pequeñisiina porcibn de ella, cogida con el ex- 
tremo de un agitador,  extienden sobre un porta lim- 
pio, por medio de movimientos paralelos hechos con 
la yema del dedo, una capa tan tenue que apenas se  
percibe y sobre la que colocan la seccicin indicada, 
quc compi-imen ligeramente con el dedo seco para 
que se adhiera a l  porta. S e  repiten por nosotros c o r .  
tes en otros dos o tres t rozos~  y los diversos alumnos 
colocan de  cada uno de  ellos una seccibn en el mismo 
porta; asi reunen en una sola preparacibn secciones 
de distintas regiones del Anzphioxus. Calientan sua- 
vemente el porta con dichas secciones hasta que se  
funde la parafina, habiéndose logrado al mismo tiem- 
po, por la coaugulaci6n de la albi~rnina, la tijacibn 
m i s  solida de aqukllas, hasta el punto de  que aiin 
vertiendo sobre ellas esencias (o alcoholes, si fuese 
preciso) no :;on arrastraclas. S e  lavan antes de en- 
friarse, estando fundida la paratina, con esencia de  
trementina, despues d e  lo cual se  limpia ligeramente 
el porta alrededor del sitio que ocupan las secciones 
(que debe ser un espacio igual al del cubreobjeto de  
que se  dispone) y se montan con una gota de  bálsa- 
mo peq~ieña y el cubreobjeto, 

C:c?mo en las clases teoricoprác~izas se les ha en- 
señado una lamina que representa el animal y su  
anatomía y una preparacibn de  un individuo joven 
en que puede vei-se algunos brganos por tracparencia, 
los alumnos se dan cuenta de lo que representa cada 
una de  las cosas que observan en estos cortes, que 
tienen de  diez á quince milésimas de milimetro de  
espesor, completándose este estudio con oti-as prepa- 
raciones de  secciones tlpicas que les enseñamos. Al 
mismo tiempo han aprendido la manera de  hacer las 
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secciones que  ellos han d e  obtener por si propios en 
las otras  dos sesiones; y para que se den cuenta cle lo 
que es necesario hacer hasta incluir el objeto en pa- 
1-alina, empiezan por colocar al. final de  la sesibil 2 1 ,  

en carmín boracico, los trozos d e  cAtnfilzioxus ya con- 
servados en alcohol de  70 por roo (que fueron ante- 
riormente fijados con sublimaclo, acido pici-o-sufiiri- 
col etc.) Al clia siguiente d e  esto, en la clase tehrico 
prictica los ponen en alcohol decolorante, que se 
reemplaza al terminar  la clase por alcohol de  90 por 
roo, sin ic ido clorhidrico. Al siguiente los pasan al 
alcohol de  90 por roo, y a l  otro,  al absoluto, que s e  
renueva al terminar  la conferencia. 17inalniente, el 
ultimo día s e  echan en bencina, que sc reemplaza por 
otra nueva al salir d e  clase; y en el tubi to cerrado en 
que estan con la bencina se d e p ~ s i t a n  trocitos de pa- 
rafina, guardandose asi hasta llegar a esta sesibn 22 ,  

en la cual se  tiene ya caliente a 60 graclos la estufa 
para inclusion en parafina sistema de ~Mayer, d e  que 
hablamos al principio y que viene i ser una coja de 
dobles paredes, con agua entre  ellas, que se  calienta 
hasta la temperatura indicada, a hn de  mantener 
fundida la parafina. que  esta en pequeños recipientes. 
Los  mismos alumnos proceden a hacer la incliisihn. 
P a r a  ello, limitanse a colocar el tubito con bencina, 
parafina y los trozos en la estufa indicada, y despuks 
que se  ha disuelto toda la paraiina en la bencina, sa- 
cari dichos trozos y los colocan en la parafina fundida 
q u e  esta en los pequeños recipientes de  la estufa, y 
así permanecen penetrandose d e  aquella; siendo pre- 
ciso mantener la temperatura de  60" durante  unas 
dos horas, por medio de una débil Ilaina d e  alcohol. 
.Mientras esto tiene lugar,  se  realiza el trabajo que 
l ~ e m o s  descrito de  seccionar los trozos de  otro cAin- 
phioxz~s incluido anteriormente, y preparar 6 mon- 
ta r  las secciones los alumnos.  Al iinal de esta sesibn 



vierten la parafina fundida  con los trozos del z4m- 
phioxus, ya penetrados d e  ella, en una cajita d e  papel,  
que  se  embadurna  en gl i~ei . ina  pa - :  evi tar  q u e  la pa-  
rafina se  adhiera a ella. E n  t an to  q u e  sc enfría un po-  
co, se orientan los t i . 0 ~ 0 ~  con una a g ~ i j < i  caliente, y 
cuando se ha formado una costra s t l i d a ,  s c  introduce 
con cuidado todo ello en agua  fria. Se  hace man tene r  
e n  el fundo d e  e.lla hasta q u e  está completamente SU- 

lidilicada y s e  separa d e  l a  cajita gua rdandose  el blo- 
que para o t ro  a ñ o .  

Con es to  aprenden los a lumnos  en esta se s i tn  
a2 e l  procedimiento q u e  s e  s igue  para poder  da r se  
cuenta d e  la organizacion d e  Lin animal  p o i  medio d e  
18s seccioiies (esto es, la coloracion d e  una masa un  
tanto  grancle, In inclusibn eii un medio  q u e  
d a r  los cortcs y la manera  d e  hacer  és tos  con el mi- 
crotomo del  grosor  necesario), y al mismo t iempo 
cxaniinan la organizrici0n del vei-tebi-ado 1116s senci- 
llo, cuyo conocimiento es fundainental  y ha d e  servir  
cie basc para el d e  la organizacibn d e  los d e m á s  ver- 
tebrados,  ii sean los C ~ n n i o t o s .  

SESIONES 2 3  Y 2 4 .  Vet.teOrados C.)-nniotos.-No es  
posible descencler, en un curso d e  esta indole--a me- 
nos d e  poder  diir d o s  clases practicas semanales,  cosa 
q u e  no lo consiente tampoco el número  d e  asignatu- 
ras que  tienen los a lumnos  d e  przparatorio-,  a corn- 
probar  con la diseccibn d e  un ;Pez ,  un Anfibio,  un  
.l<afilil, un .Ave y un .Wfa~lzi/iro, la organizacibri d e  
cada una d e  es tas  clases de animales  q u e  s e  enseñan 
en las clases tebricopracticas,  valikndose d e  los mc-  
dios cle q u e  se d ispone (láininas, nlodelos en car tbn-  
piedra,  pi-eparaclos d i \~ersos ,  e t c . )  L,imitanse, pues ,  los  
a lumnos  en esta sesion 2 3  a hacer en cubetas  la disec.  
cibn d e  la R a n a ,  animal facil d e  procurarse  y d e  pre-- 
parar .  .Toman dc. ello un  diseño y aprovechan des- 



pues los Organos para colocar trozos cle estos en su- 
blimado, áciclo picro-sulfúrico O liquido de I<leineii- 
bei-g, etc. 

Algunos brganos, coi110 el cerebro (no ya shlo el 
d e  este animal sino tambiCn el de algún pez d e  es- 
queleto cartilaginoso, por ejemplo, Sc)dliunz caniculn, 
aquí frecuente), se  colocan integro's a fin d e  endure - 
cerlos en ácido cromico al I por 100, o bicromato al 
5 por 100, para lavarse y estudiarse ocho dias des- 
puks en la sesibil siguiente, guardandose en alcohol, 
si es necesario. 

Los  que se  han conservado en trozos en acido 
picro-sulfurico, al dia siguiente en la clase te6rico- 
practica se  pasan al alcohol de  70 por roo, que se  re- 
nueva en los dias sucesivos. Los del sublimado se 
lavan en agua al empezar la clase y se colocan en al- 
cohol cle 5 0  poi- ioo y al terminar se ponen en alco- 
hol de 70 por roo,  en el que se echan unas gota:; de 
disolucibn alcohblica de yodo hasta que aquel tome 
color de vino Jcrez, o un tono inas intenso. Al dia si-- 
guiente se vé si  se ha decolorado, lo que prueba que  
el yodo se ha empleado en convertir en yoduro el clo- 
ruro merciirico q u e  queda aUii en los tejidos y que, 
por  ser  poco scluble, es difícil de  ex t raer  comple- 
tamente, y se  agrega nueva cantidad de  tintura de  
yodo. Cuando se vza, uno  d e  los clias, que ya no se  
clecoloi-a rnás , se  colocan en alcohol, 70 por 100, sin 
yodo. E n  l o sd i a s  sucesivos y sin colorear pasan al 
90 por 100 y al alcohol absoluto, y despuks, parte cle 
los trozos, tanto d e  los fijados con sciblirnado como 
de  los fijados con los otros liquidos, se ponen en ben- 
cina segiin hicieron dos semanas antes con el cAnz- 
$hioxus, para proceder en la sesibn 2 4  a su inclusibn 
en paraiina. 

Ailientras se hace todo lo indicado, otra pai-te de 
los trozos se pasan del alcohol absoluto i disolucio- 
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nes d e  celoidina sucesivamente mas  concentradas ,  
hechas en una mezcla d e  alcohol absoluto y é ter ,  en 
partes iguales, has ta  llegar B una d e  ellas q u e  llega 
a adquirii- una consistencia sun1.1.nente pastosa,  y 
entonces se  introduce el recipiente en l i l e  esta den- 
t ro  del alcohol d e  70 por  100; la celoidii-i:: :e enclure- 
ce y puecle sacarse el bloque con los objetos inclui- 
dos. 

Han aprendido,  pues,  los a lumnos  un nuevo pi-o- 
cedirniento d e  inclusibn en celoidina. E n  esta sesibn 
24 repiten la ioclusibn en parafina y d u r a n t e  las 
dos  horas  q u e  estan los trozos en la parafina fiindi- 
da ,  stccionan los a lumnos  los trozos d e  tubo  digesti- 
vo, hígado, etc. ,  incluidos en  celoidina (para lo q u e  
es precico man tene r  s iempre  el bloque h i i r n e d ~  con 
alcohol de 70 por ino). Pasan  las secciones a un pla- 
tillo con alcohol ( 7 0  por  ioo )  y como es tas  s e  ma- 
nejan m e j o r . q ~ i c  las hechas en parafina,  operan con 
ellas como si  fuesen objetos d e  los q u e  ya saben pre- 
parar,  proceden ii colorearlos y siguen el procedi . 
miento  genera l  conocido d e  ellos, hasta montar las  
en balsamo. Los  trozos q u e  ellos mismos en esta sc- 

sibn incluyen en parafina,  se  gua rdan  para o t ro  aiio, 
y en cambio son seccionados por  ellos los de aiios 
a i~ te r ip res .  Colocan las secciones e n  los por tas  con 
la mezcla (le glicerina y a lbúmina que  indicamos en 
la sesión 2 2 ,  solamente  que ,  como no estan colorea- 
dos ,  pasan despiiks d e  lavarse con ia esencia d e  tre-  
mentina a la crebsota y despues  al alcohol absoluto 
y a l  d e  90 por ioo y 70 por ioo para colorearse s o b r e  
el porta iiiis~mo con e l  carmín boricico Decoloransc. 
con el alcohol decolorante y continúan despues  con 
ellos operando como han hecho con las preparacio- 
nes d e  animales in toto, hasta montarse  en  balsamo. 

Algunos a lumnos,  antes  d e  monta r  en bBlsaino, 
colocan sobre  las secci i~nes  un  poco d e  esencia de  
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t rementina,  en la que se  ha disuelto ácido picrico a 

saturacibi~,  h.lciendo que  obre duran te  un poco de  
tiempo, y obtienen con eso u n a  doble coloracihn 

Si queda aún tiempo para otra  u otras  sesiones, 
siguen seccionando y aprendiendo otras coloraciones, 
y pueden entonces seccionar los mismos trozos que 
ellos han incluido en parafina en esta sesibn 2.1. 

I'ara usar otros colores en disolucion acuosa, como 
carmín aluminado,  es necesario pasar del alcohol d e  
70 por rno, en que se ponen las secciones antes de  
colorcarse con el cai-inin boracico, a l  agua y clespu&s 
se procede colorearlos: a 1  cabo de  un rato se  lavan 
con agua,  pasando por los alcoholes, e tc . ,  hasta mon- 
tarse  en bálsamo 

Con lo hecho en esta iiltima sesibn que, como 
l-ieinos dicho, da  lugar  á dos O ti-es, cuando es posi- 
ble, adquieren los a l~ i innos  una ligera idea d e  uno 
de  los principales inedios de que sc vale !a thcnica 
histolbgica para el estudio de  los tejidos, y así, los 
alumnos d e  Uedicina, llevan con ello una pequeña 
orientacibn para cuando hayan de  cursar la auigna- 
tura  de  histologia; pero sobre todo confirman por si 
propios la constitucion celular de lus animnlcs, si- 
guiendo en esto un  orden inverso a lo que .  hacen cn 
Rotanica, pues en esta asignatura, como hemos vis- 
to,  empiezan aclq~liriendo esta nocihn, riiiei~ti-as q u e  
aquí lo hacen como el iiltiino d i  los trabajos; lo cual 
es debido, como se ve por  todo lo dicho, a la facili- 
dad  con que  piiecie coinprobarce la constitucibn cc- 
lular d e  los vejetales y a la dificultad mayor que para 
eilo presentan los animales, necesitandose, por tan- 
to,  usar cle procedimientos tkcnicos cotnplicados que 
solo al final, cuanclo ya van teniendo alguna práctica 
d e  éstos, pueden abordar  los alumnos. 
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Según hemos indicado, realizan duran te  el curso 
varias excursiones, en las que aprenden los alumnos 
a hacer recoleccibn de  animales, tanto terrestres co- 
mo acuáticos, incluso los marinos, y siempre que  se  
hacen estas excursiones, al diri siguiente se les ense- 
ña la preparaciOn que deben sufrir  los objetos reco 
gidos, tanto los que  se  conservan e n  seco, cual los in- 
sectos, como los que se  colocan en alc3hol. 

Ciiaiido se  t rata  d e  animales marinos, se  siguen 
los procedimientos que se  inclican en los mCtoclos 
de  conservacihn del Dr.  Lo Biarico de  Nbpoles, tra- 
ducidos al español por  el catedrático del Instituto 
de Gerona, D. 31anuel Cazurro; asi, por ejemplo, 
la m ~ i e r t e  instantánea, en estado de  extensihn, de  
los p6lipos Hidl-oideos, por medio dcl sublimado hir- 
viendo; la anestesia de  los Briozbos, Lamelibran- 
quios y gusanos, por el a g u a ,  en la quc se colocil 
una Lapa de  alcohol, al 7 0  por roo,  en la superíi- 
cie, etc. 

I~Ieinos descendido á hacer con cierto detalle esta 
i-esefia, a fin de que pueda servir d e  guia a todo aquel 
que quiera repetir estos trabajos, sobre todo a los 
alumnos que deseen examinarse como libres y á los 
c~iales ,  en lo sucesivo, podrelnos exigir en el ejercicio 
práctico la repetici61-i de  alguno d e  estos trabajos, que  
tanto los alumnos oficiales como los libres que se ins- 
criben en nuestras clases prcicticas realizan, Si vi&-  

ramos que, efectivamente, pudiese despertar algun 
iritei-6s esta reseña en el sentido de  ser  utilizada como 
guia para este gknero de  trabajos, hariamos una pu- 
blicacibn especial mas  adaptada a tal fin, y acornpa- 



66 ANALES 
--- 

nada d e  los grabados y láminas clasticas necesarias 
para ello. 

13n lámina aparte  reproclucimos dos rotogralias 
que representan a los alumnos de  las cuatro priine- 
ras secciones realizando sus trabajos en las clascs 
prácticas de Zoologio y de  ,Miiieralogía y Botánica. 

J o s ~  RIOJA Y ~ ~ A R * I ' ~ N .  

FACULTAD D E  FILOSOFIA Y LETRAS. 

E L  ANO PREPARATORIO DE LA FACULTAD DE DERECHO. 

Esta constituido por tres asignaturas de  la 1"ac~il- 
tad de  Filosofía y Letras;  y su objeto es q u c  los a lum-  
nos arnplien las nociones eleineiitales que ti-aeii clc( 
Instituto en las materias que se consideran mas i-c- 
lacionadas con la carrera de  Jurisprudencia. I'or cso 
tales ?- ignaturas  clel año  preparatorio vienen sicnclv 
diversas, segun el criterio del legislador, desde iXjj 
hastala fecha. 

Las obligatorias actualmente, son: Ilistoria d e  
España,  Lengua y Li teratura españolas y Lhgica 
Fundamenta l .  S e  exige la primera para que  los aluni- 
nos conozcan con alguna extensibn los hechos gene- 
rales d e  la historia patria, que  mas ta rde  han d e  ver 
relacionados con la I-Iistoria general del Derecho Es- 
pañol en la asignatura d e  este nombre. S c  les obliga 
A conocer la Lengua y la Literatura espariolas, sin 
duda  para que no echen en olvido las nociones gra- 
maticales de  la segunda enseñaliza que en estudios 



de Facultad podran adquirir  con mayor solidez, y 
para que sepan cual fue en nuestra nacibn el movi- 
miento literario en los pasedos siglos, por sus  rela- 
ciones con la vida jurídica que pueden ser descu- 
biertas con la atenta lectura d e  nuestros clasicos. 

No falta quien critique el caracter que la regla- 
mentacion de  estos estudio: da hoy a las dos asig- 
naturas antedichas; y, sobre todo, se echa de  menos 
en la segunda la Literatura preceptiva, por con tenerse 
en ella el conocimiento de  los diversos generos lite- 
rarios, entre los cuales esta el oratorio que, en el 
foro, tiene una d e  s ~ i s  especies mas dignas de  aten- 
cibn. 

Pero lo que nadie duda es que de  las tres asig- 
naturas del preparatorio la mas interesante es la de  
Lbgica Fundamenta l ,  porque sus varios tratados, 
bien comprendidos, pueden servir de  verdadero pro- 
vecho il los escolares en todos cuantos estudios hayan 
de hacer durante  su asistencia A las clases de  De- 
reclio. 

La 'Dialec/ica, que enseña a razonai-; la C ~ i t i c a ,  
que establece sobre firme asiento e1 principio de  la 
certeza: y la .-Me~odolo'$a, que pone a la mente en 
camino para dirigirse hacia la verdad y alcanzarla en 
la demostracibn científica, son t ratados intimamente 
conexos entre si y que por ello se completan, Ilevan- 
do  la claridad a todas partes cuando quiera se  inten- 
te penetrar en la esencia de  todo organismo cientí- 
Tico. No en vano se llama á ia Lbgica, 1; Filosofía 
Racional; 4 con la raz6n por  giiia se  puede llegar al 
conocimiento de  la verdad, tanto en su  concepto más 
general, cuanto aplicando los primeros principios a l  
estudio de la verdad que, en particular, alcanzarnos 
con el estiidio de cada ciencia considerada aislada- 
meii te. 

Quiza habia mas acierto en la legislaci0n anterior,  



que prescribia el estudio de  la Netafisica como asig- 
Katura filosófica del preparatorio; toda vez que las 
nociones de causalidad, posibilidad 6 irnposibil'idad, 
orden y otras,  contenidas en la Ontologia, no menos 
que las d e  corcien.3a y libertad prico!bgicas estudia- 
das  en Ia Metafísica especial, contribuyen grandemcri- 
te  a sentar  verdades inconcusas que pongan un vall~l- 
dar  insuperable a las doctrinas del Fositivisii~o, cle- 
terminismo, excepticismo y otras que, dentro del  
ciclo cle los estudios jurídicos, parecen ser  hoy conlo 
d e  moda en una parte del mundo i l~ i s t rado:  ideas y 
doctrinas que, de vulgarizarse entre la juvcntud cs- 
tudiosa, causarían desastrosos efectos en su espíritu.  

Pero  aún lirnitada a la Lbgica, ampliada lo bas- 
tante para merecer el nombre de fi~tzdnnzejzt~l, esta 
parte de  enseñanza, que es obligatoria para los alum- 
nos d e  Llerecho, hay que 1-econocer su inncgablr u l i -  

lidad, porque presta al entendimiento concurso de  
graii valor para el clía en que, convertido el a l~ i inno  
en Letrado,  se  presente ante los 'I'ribiinales a abogar  
por los I'ueros d e  la Justicia, ya en  asuntos civiles, 
ya en favor de  algún delincuente. 

Po r  lo qiie hace al método que el profesor cluc 
suscribe cree más útil e11 la exposición d e  la asigna- 
tura  que le esta encomendada, debe coníesar con in - 

genuidad su intima convicción de  que la eleccihn de 
u n  libro de  texto es de todo punto indispensable para 
el bnen orden d e  la enseñanza. Fiar  toda la labor 
docente a la viva voz del profesor, por muy ilustrado 
que Cste sea, no es [o bastante para lograr el fir. ape- 
tecido, si al aluirino no se le iri-ipane diariamente la 
obligación de  aprender algunas páginas que sirvan 
d e  punto de  partida para las explicaciones del cate- 



dratico y cuyas ideas culminantes conoce así de  ante-  
niano el escolar. El cual, por otra  parte, ni trae del 
Instituto costumbre de tomar apuntes,  ni tiene toda- 
via la inteligencia bastante clesarrollada para hacerlo 
sin peligro de envolverse en u n  laberinto de frases 
mal hilvanadas y de  conceptos no digeridos, sin que 
li evitarlo bastara el celo m i s  esquisito del pi.olcsoi- 
cn la cor-recciiiii de tales apuntes.  

Debe, por tan to ,  l imitarse, en nuestra sincera 
opinibn, la misibn del profesorado a aclarar las ideas 
del libro dc texto elegiclo, ampliándolas cuando el 
caso lo exija, y 1-ectiiicindolas, si en su criterio lo 
creyese oportuno. Es la tarea del profesorado con 
rcspecto al libro qiiz sirve cle guia a los alumnos y 
clc base al programa de la asignatura, algo asi como 
el olicio de  derccho introducido en Roma por los 
I'rctores y que se compendia en las tres conocidas 
voces de: acijuuandi, snfifilendi ]:el con-;<gendi, de  Jus- 
tiniano. 

Como consecuencia de ello, estimarnos convenieii- 
te  dentro de la clase el procedimiento de  exigir 
meramente al alumno la recitación de la lección se- 
ñalada; y seguidamente explicarle la inteligencia del 
capitulo O artículos que todos acaban de  escuchar. Y 
corno la alternativa entre  los discipulos no se  ajusta 
a orden de  lista, se  consigue que estkn todos atentos, 
pues a varios de ellos les corresponde diariamente 
dar  í i  conocer s u  aplicacibn. i-llgunos días al mes se 
l-incen preguntas generales. 

Nuestra larga practica en la enseñanza nos hace 
adoptar este carnIno corno mas seguro para llegar al 
lin apetecido del aprovechamieto de  la juventud que 
acude a las aulas. la cual. hablando eo tesis general, 
no consigue Lu to  algimo d e  exposxiones orales ex- 
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clusivas, por brillante que sea el estilo en que se Ic 
hagan y mucha que sea la erudicihn que las mismas 
contengan. 

1Hk aquí, en brevisimas palabras, expuesto nuestro 
hun~ i lde  juicio, sobre el carácter que debe tener la 
prictica de la enseñanza, y al  que procurainos aco- 
modarnos en el deseinpeno de  nuestro cargo. 

F A C U L T A D  D E  D E R E C H O  
- 

HISTORIA DEL, DERECHO ESPANOL. 

TRABAJOS SOBRE LA HISTORIA DE L A  INQUISIC~OW ESPANOLA. 

En el presente año (1902-19~3) he introducido una 
novedad por lo que toca al curso general sisternáti- 
co (1), iiovedad consistente en hacerlo en forma con- 
ctntrica, empezando por una exposicibn muy elemen- 
tal y sumaria tle los hechos f~~ndamenta les ,  desde el 
punto de vista de las dilerentes influencias y direc- 
ciones que se manifiestan en la historia de  nuestro 
Derecho, y detallando después, en revisiones sucesi- 
vas completas de  toda la historia, lo correspondiente 
a cada periodo, hasta el maxiinum de  pormenor com- 

( 1 )  V. el tomu I de los ANALES, pág. 48. 
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patible con el caracter y cluracii>n del curso. J1le atre- 
vo a creer que los alumnos han obtenid:, así mayor 
fruto de mis lecciones y han podido proceder, con un 
sentido mas exacto de su signilicacibn, al estudio par- 
ticular de los textos. 

'I'ambikn me he decidido en el año  ac t~ ia l  A en- 
sayar un verdadero trabajo de investigacibn hecho 
en común coi1 los alumnos. Ellos mismos han esco- 
gido el tema: Caricter ,y $rocedimiel~tos de la Inqui- 
sici,jn en Es$ana. fle aquí la serie de  trabajos que he- 
mos realizado a este propbsito, desde el 14  d e  Enei-o 
1903 3 19 cle :\'layo (dos sesiones semanales, por lo 
regular). 

C o h o  base de  investigacion hemos tomado el co- 
nocido libro de  11.-C. Lea, His!oria de la /nyuisició?z 
en la Edad 3fedia  (trad. francesa de  S. Reinach. Pa- 
i-¡S, rqoo-1901). 1-n alumno, el S r .  Sempere, hizo el 
resumen del prblogo de P.I*'rkdei-icq sobre la Historio- 
grafia de la Inqz~isicioi~, clel Prefacio del autor  y de 
los cap;rulos mi s  interesantes para nuestro objeto. 
Este resurnen di6 lugar,  entre oti.as, a las s ig~i ientes  
rectilicaciones y adiciones: 

14 Enero.-Prefacio de Lea. Hago observaciones 
sobre varios pai-rafos del autor,  encaminadas a dis- 
tinguir estas dos cuestiones igualmente legitimas , 
pero que corresponden d campos de estudio dileren- 
tes. 1.0 la del derecho y la conveniencia de  perseguir 
las herejias y, en general, toda oposicibn b practica 
contrarias a la rzligibn oficial; 2.", la de  la historia 
de  la persecucibn de  herejes y de  la Inquisicibn.- 
13rblogo de  P. Frtdericq.  Con~probamos  algunas de  
de  sus citas (de San Pablo, etc.). 1;rkdericq salta, en 
su enumeracibn de  opiniones relativas a la manera d e  
proceder con los herejes, desde los primeros siglos del 
cristianismo al xiii. Para  llenar este vacío, leo lafex- 
posicibn de la doctrina de  San Isidoro según I-linojo- 
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sa (1) y aludo a la contraria que cita Pérez Pujol (2) .  

15  Enero.-Completando la indicacibn del dia an- 
terior, se  leen los dos textos aducidos por P. Pujol 
como reprobatorios de las medidas violentas de  Si- 
sebutn contra los judios (IYistoria Gothorum de  San  
Isidoi-o y Conc. I V  de 'í'oledo). 1-lago notar lo incom- 
pleto de  la bibliograíia d e  1;rkdericq respecto d e  Es- 
paña.-Empezamos a estudiar los procedentes de la 
persecucibn de  herejes, antes de  la Inquisicihn, por  
el podei- civil y por los obispos. Legislacibn visigodii; 
Fuero Real (lectura de  las leyes correspondientes,, 

las del Fuero Real: Iibro I\r, tiru- 
los l y 11). 

i r  Enel-o.-Continúa el S r  Sempere la lectura de  
su resumen. Adiciones ,i Lea: leyes del 1;uet-o Juzgo 
(Xl[, z.", 2.") y de las Partidas.-Digresibn sobre el 
origen y caricter de  las brdenes ineildicantes y sobi-e 
el auxilio prestado por Pedro 11 de Aragbn a los al- 
bigenses.-Coinienzos de  la Inquisicion (siglo xrir): 

dualidad d e  jurisdicciones que se establece, en dafio 
de la ordinaria de los obispos,-Diferencia entre el 
sistema de  la aciisatio y el de  la pesquisa d e  oficio, 
que y a  se senala en las reuniones que los obispos pro- 
vocaban en SLIS visitas pastorales, para descubrir las 
herejías. 

22 Enel-o.-Volvemos sobre los precedentes de  la 
Inquisicibn en España. Datos referentes a Aragbn y 
Cataluña según el libi-o de  Hinojosa y mi Historia de 
Esfiaiia (.j ?i7).-Rectificacibn de la nota (2), pag. 5 2  

de  1-linojosa, referente al proceso de  Lierena ( r  477) 

(2) Ijislorin dc 14s i~zstil~rciones soci~les ds 13 E s p i ~ l i ~  gorl3.- 

Tomo 111. Madrid, 1896; págs. 4 1 2 - 1 3 .  
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pun to  i la novedad del  caso. Es s implemen te  u n a  
aplicacihn d e  lo preceptuaclo en las leyes anter iores  
del I;uero Juzgo ,  1"uei.o Real  y 13artidas. - O t r o  
a lumno ,  cl S r .  Jove, lee, textuales  b en ext rac to ,  to-  
las Icycs d e  I'artidas referdntes á penalidad d e  here-  
jes. S h t a c e  en ellas las difereficias q u e  establecen 
en t re  juc l io~,  mt;sulmanes y herejes p rop iamen te  di-  
chos,  y las clases d e  estos Contradiccibn e n t r e  dos  
leyes acerca d: la przdicaci<i:i A los infieles ( , ~ j ,  t i t .  \r 
d e  la P a r t .  1 y 2.", t i t .  XMV de la Part. VíI): s u  alcance. 

28 y 29 Enel-o.--El a lumno  S r .  Alonso lee un  
rexto de S a n  Mateo, en el q u e  parece apoyarse  la ley 
45, t i t  II ,  P a r t .  1, para prohibi r  lii predicacihn á c ie r -  
tos c l~sca r r i ados ,  y el  d t  In S u ~ n r n a  t eo!ó ,y ic~  ( i )  q u e  
FrCderiq cita (p igc .  \~[11-IX).-EI Si-. Jove lee la ley 
11, tit.  2.1, I 'art. \JII, relativa al  ~lcri lnen d e  sarigrell d e  
los jucliiis. 1:xplico la leyenda a el rererente y su  ne- 
gacibn actual (res~iltcidcis del libro d e  St rac l i  y d c  
articuloc d e  l / i s l u i - i s i~ l~e  fiolitisclze B ln . / e~ .  /iir d ~ s  Ka- 
lholische ' D e ~ i t s c h l ~ n d s  y L J  QuUz~iiirzt;),-El S r .  Sein-  
pere continúa su ext rac to  d e  Idea, despues  d e  habe r  
fijado en 1 2  5 r la fecha d e  aparicihn d e  la Inquisicion 
propiamente d icha  -Procedimiento.  S e  lee el i n t e  - 
rrogatorio d e  hci-ejes d e  Gui .  (Lea,  í, pag. 4h3), algu- 
nos d e  'cuyos pasajes comento .  

,!y j Febi-el-o.-El S r .  A10n;o d a  cuenta  d e  s u s  in - 

vestigaciones en los libros siguientes:  Historil de San-  
to L)ornin,;~o v su  orden, d z  tlet-nanclo d e  (;.istillo; De 
sci.ifi/o~.ibus ccclesiasticis, d e  P h .  Labbe  Bi tur ic i ;  I f i s to -  
ria de 1s provincia de Esfi.1121 y de  1.1 orden de predica- 
dores, d e  J1ledrano; Esfiafict sagr -da ,  del 1'. Flbrez,  y 
Via j e  l i t er~ i - io ,  d e  Villanueva, encaminadas  a d e p u r a r  
-- 

( 1 )  Se'undd S c c ~ i n d z ,  ()~ircst. I I ,  a r t .  111. Coin-idc con la 
doctrina dc estc par!-aro la de o~.i.o del Coi~~nze i z t t~~ i i~nz  i , ~  q c c ~ i o i .  
libi-os ntccgistr-i Sente)iliti-trm, lib. IV, dis XII, quces a .* ,  ar t .  I .O 

I] 



la existencia d e  unas Instrucciones de  inquisidores de 
S. Raimundo d e  Peñafort  (1235) d e  que  hablan .a lg~i -  
nos autores.  De todas estas lecturas resulta que sOlo 
Villanueva indica que  existia en la Biblioteca clc los 
1'1'. I_)ominicos de  'I'arragona un libro pequeño cle 
S. Raimundo de  Peñafort  sobre la persecucibn clc 
herejes; pero como no trae extracto de  61, ni en otro 
autor  se encuentran nuevas noticias sobre el asunto, 
queda la duda  d e  si contenia o no las supuestas ins- 
trucciones --E1 mismo S r .  Alonso cla lectura ci las 
Constituciones dadas  por D. Jaime 1 en I 23  I E n  la 
colección cle Cánones conciliares de  España,  se leen 
las actas del Coilcilio de l ' a r ragona  de  1 2 1 2  que con. 
tienen una especie d e  Di rec to~ i i~ rn  d e  inquisic1ores.- 
E1 S r .  Sempei-e sigue leyendo su  resumen de  Lea. 

11 Febret-o.-Con el texto d e  las Part idas a la 
vista se comprueba la inexactitud d e  las citas que 
alega Lea ,  relativamente á la destruccibn de las ca-  
sas d e  los herejes en AragQn, a diferencia d e  lo que  
se hacia en Castilla .-Lectura de pái.i.afos de  la [ l i s  
tol-ia eclesidstica d e  La  Fuen te  (tomo IV,  págs. 245-6 
y 305) sobre persecucibn de  herejes en el siglo xirr y 
S a n  Raimundo cle Peñafort.  De ellos resulta que los 
nombramientos primeros cle Gregorio I\? recayeron 
eu obispos y que estos Lueron los clirectores de la 
persecucion. Nombramierito del obispo Calvo en 1233.  
-Termina la lectura del resumen de  Lea (tomo 1). 

12 Febl-ero.-Lectura del  fragmento del Concilio 
Lateranense 111, referente a los valdenses d e  España .  
El S r .  Sempei-e sigue leyendo el resumen cle Lea 
(tomo 11). S e  nota confusibn en los datos que  este 
autor  trae respecto d e  los comienzos de  la Inquisi- 
cibn en Aragbn y Cataluiia. S e  reíiere, a menudo, al 
tribunal ordinario de  los obispos, que  es ii lo que 
aluden tambikn las Instrucciones b Coiistituciones d e  
Jaime 1 (1223).-Contradicciones que se advierten en 
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punto it la existencia de  herejes en España en los si- 
glos xir y x:ii (págs. 191, 192 y 195;confrontacibn con 
los datos del Lonc. Lateranense).-Confusibn res- 
pecto de la Inquistcidn en Castilla en el siglo ~ 1 1 1 . -  

Lectura clel parrafo de La 14'uente (tomo IV) sobre 
Eyrnerich.-El S r .  Jove se  encarga de  revisar las 
leyes de  Partidas, Fuero Real y Juzgo, para ver si se 
halla la disposicioi~ a que Lea alude sobre conserva- 
cibn de las casas de herejes -El S r .  Alonso revisará 
el tomo XIX de Villanueva en lo referente al 'Di~*ec- 

19 Febrero.-I'errnina el S r .  Sempere su  resumen 
de  Lea.-El S r .  Cantarero empieza i~ leer un extrac- 
to  d e  la Comfiilación de 12s Instrt~cciones del oficio de 
la Sanla Inquisicidn hechas por F ray  Tom¿is de l o r -  
quentada y los otros inquisidores generales que se szrce- 
dieron (A'ladrid, 1667). Consta el libro de  dos partes: 
una de docu-mentos (instrucciones, provisiones, car-  
tas, e tc , ) ,  d e  los siglos x v  y xvr, sin orden cronolb- 
gico, y otra que contiene las Instrucciones de  I 561. 

25 Abril  (I).-El S r .  Cantarero termina s u  ex- 
tracto de  las Instrucciones de  1561. Comentarios so- 
bre  algunas de sus disposiciones 

27 y 28 dlhri1.-El S r .  Ibañez lee nn extracto (y 
a veces el texto original) del proceso llamado del 
Santo nilio de L3 Guardia, s eg i~n  los documentos 
publicados por el P. 17ita en el toino S1 del Y3oletin 
de la r l  dlccrdernia de la Historia.-J-Iacernos com- 
paraciones entre los procedimientos que este proce- 
so revela y los de  la Cpoca d e  Valdes, en punto i 
la revelacibn del nombre de  testigos, existencia d e  
procurador, etc.-El S r .  Landeta lee otro extracto 

( 1 )  A consccucncia de mi viaii, á Roina para asistir al Congio- 
so internacional de Ciencias históricas, quedaron inteii:iiinpidoc 
por a lgún  ticmpo íos trabajos acerca d e  la Inquisici6n. 
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del ejemplo de  proceso incluido en el tomo 1 del 1;- 
bro del Dr. E .  Schiiffer, Fleitl-cige ;zii- C;eschiclz/e des 
sfianischen Prolestantismzis zind de r  Inq~iz'sition (Gü- 
terslch, 1902). Comparacion con el anterior y obser- 
vaciones sobre los diferentes gkneros de  tormento 
que en 61 se citan. 

39 cAbri1.-El S r .  ;?lartinez lee un extracto del 
primero y segundo procesos d e  F r .  1,~iis de  Lebn, 
según la narracibn y documentos. publicados por el 
P. Blanco en la revista La Ciudad d e  mios. 

4 alayo.-El S r .  Jove lee una nota de  los -libros 
que existen en la Biblioteca universitaria y que pue- 
den servir de fuentes para nuestro estudio 

5 fl4~~io.-.El S r .  Martinez termina su estudio. 
juicio del primer proceso de  1;r. Luis de Leer. desde 
el punto de vista dc  los procedimientos. Leo y co- 
mento el prefacio del libro d e  Lloi-ente, ~l.l/lernoria 
histbrica sobre cuál ha sido la opinibn nacional de 
España acerca del 'l'ribunal de la 1nquisi~:ibnll (&la- 
drid,  1812)) que ha de servir de  base para el estudio 
d e  las polkmicas d e  iines del siglo xviii y cornienzos 
del xix. Hago notar la pi-eocupacibn que Llorente re- 
vela de  sincerar a España y oponerse a los hispanb- 
fobos, por  lo que su libro puede incorporarse á la 
serie d e  los de  Feijbo, $iasdeu, etc. 

I I  y 14 3!íayo. -Los Sres .  Ladrcda y Garcia San- 
frechoso leen un extracto del libro de Llorente.-Voy 
haciendo notar las aserciones que están cocíirrnadas 
por los estudios posteriores de Fita, Lea, Seimpere, 
Soler,  etc., las rectificadas y las que son puras in- 
ducciones hipotkticas, faltas de suficiente demostra- 
cibn. 

19 Mayo.-El S r .  Eguiagaray lee unas cuartillas 
sobre la reciente edicibn de la iWeel7~01-ia de  J,lorcnte 
(Madrid 1902)) fijandose con especialidad en las riotas 
aiiadidas por el editor, la mayoría de  ellas sin crite- 



rio histOrico ninguno, lo cual hace peligroso su uso. 
\le detengo a probar sus  errores en :,,.into a los ori- 
cenes d e  la Inquisicion en Cas~i l la  y a las cifras de 
recs quemados.-Confirmacibn d e  lo referente a Lci- 
cero, segun las cartas de  Gonzalo de  Ayora y los es- 
t~ id ios  de Lea (.?he 1340,-iscos).-El S r .  Jove lee un 
resumen del dictamen de  la Comision nombrada por  
las Cortes de  Cadiz para proponer la reforma del 
Santo O[icio.-El S r .  Arteaga lee u n  extracto d e  los 
discursos de  Villanueva Ambos doculnentos han 
sido vistos en el 'Dial-io de las Corles, cuyos niirneros 
de  1)icietnbi-e ~ 8 1 2  6 Febrero 181; estan reu,iidos en 
el coli~rnen titulado: Discusicin del proyecto de decrelo 

sobt-e el l'ribunnl de l a  Inquisicioi? (Cadiz, 181 3 ) .  

La termitiacibn del curso impidiO la prosecucion 
cle estos ti-ab,ijos que, probablemente, seguirliri en el 
año prbxiriio. De cada una de las sesiones se  levantb 
acta m i n ~ ~ c i o s a ,  redactada por los mismos alumnos. 

.- 

D E ~ ; ~ E C H O  POLlTlCO E S P A R O L  COAlPAqhDO CON E L  EXTfiANJERO. 

No he modificado en nada, de  una manera sus- 
tancial, el procedimiento de  enseñanza, que he pro- 
curado razonar en mi nota inserta en el primer tomo 
de los Anales ( 1 ) .  Lo que he hecho ha sido aplicarlo 



con mas. intensidad este año. Como en el curso ante- 
rior, distribui los trabajos de  clase en tres secciones: 
de  filosofía politicn una,  de  manejo d e  fuentes la 
otra,  y de  estudio sisteinático de  un cuestionario del 
derecho político comparado, la tercera. En ninguna 
de las tres se ha empleado el discurso 6 conferencia, 
sin6 como auxiliar en la ultima de  las secciones: ~i-icis 
bien hemos practicado la conversacion familiar y la 
lectura d e  1ibi.o~ 6 d e  texcos constitucionales, con sus 
correspondientes comentarios. Como resultado kene- 
ral creo haber conseguido que  los alumnos todos 
hayan podido participar en la redaccion de  los dia- 
rios d e  clase, que todos hayan escrito algun trabajo 
de  propia investigacibn, y que todos hayan podido 
manejar directamente la pequeña biblioteca que d u -  
rante el curso hemos tenido, d e  una manera coiis- 
tante,  a nuestra disposicion. 

1-le aquí ahora en muy breves términos las rnate- 
rias sobre que hemos trabajado en las dos primeras 
secciones: 

P r i m e r a .  El prophsito inicial fiie el estudio del 
Estado en los principales socihlogos: nuestro plan 
era investigar las ideas politicas, entre otrc~s,  cle 
Spencer ,  Schafle, Fouillee, Giddings, G~iinplowicz, 
l 'arde,  etc., etc.;  pero las necesidades y los atractivos 
de la iiivestigación, nos impidieron realizar fielrnen- 
tc: nuestros planes. En rigor, solo pudimos 1-esumir 
las ideas politicas d e  tres de  los sociologos citados: 
Spencer,  sobril. la base d e  su  libro L a  Jzlsiicin; Gid- 
dingc, sobre la de  SLIS  P ~ i n c i f i i o s  de Sociologin: y 
Cumplowicz, s e g i ~ n  1;is indicaciones d e  su  Dereclto 
@oli¿ico / i losó~Sco. La mayor parte del tiempo lo pa- 
samos, en esta seccibn de  la clase, enterandonos: 
1." De lo que es la Sociología. 2.0 De sus princi- 
pales corrientes; y 3." De su influjo en los estuclios 
políticos. Los  alumnos deseaban, roino era natural,  



sabe r  a q u e  a tenerse  respecto de la representacibn 
cientilica d e  la Sociologia,  conir, corr iente  g e n e r a l  
de l  pensamiento filosofico, y luego necesitaban cono- 
cer,  cle a lguna  manera ,  la posicihn q ~ i :  en las dist in- 
t a s  doct r inas  cociolbgicas, ocupan los ;:t..tores cuyas  
ideas políticas pre tendiamos es tudiar .  

I' en esta investigacibn,  o serie d e  investigacio- 
nes previas, nos pasamos  g ran  par te  de l  cu r so ;  pues ,  
con g ran  contento  m i o ,  la clase s e  in tereso  apasiona- 
damente  por ellas, oblig.ándome a ampl i a r  cada  día 
mas el circulo d e  las indicaciones indispensables.  

Empezamos ,  con un propbsi to ,  com-i d igo,  m u y  
ceñido y l imi tado,  a leei- los pr imeros  capitulas del  
Precis  de  Sociologie,  d e  P a l a n t r ;  pero  la lectura d e  
los pri ineros c,ipituloc' d e  es te  l ibro ,  nos  llevb a con- 
su l t a r  o t ros ,  para  ampl i a r  s u s  indicaciones, dcnias ia-  
d o  escuetas,  y n o  s i empre  c laras .  Asi  hub imos  d e  con- 
su l t a r  los l ibros d e  L. B o u g l t ,  Les sciences sociales en 
Allerna,q-m: d e  T a r d e ,  I,es lois sociales; d e  G u m  plo- 
wicz, Sociologie el fiolitiq~ie; d e  Espinas ,  Les societds 
ani7nales; d e  Giner ,  Estzidios 3) ,/i-a,gnzentos sobre zuzn 
teot-~LI de Ln $ersonalidad social, etc.  An te  la i inpres- 
cindible necesidad d e  señalar  las corr ientes  d e  la so- 
ciología modernz ,  hicimos uso,  en concepto clz gu ias ,  
d e  dos  l ibros:  L e  do//i-iizc sociologiche del Dr .  Squi- 
lace ,  y Co~ztemfiol-a,? Soc io logy ,  d e  M .  IVarcl. L a  
cucsti6n d e  las reiaciones e n t r e  la Sociologia y la 
Poli t ica,  se t r a to  tomantlo como base el libro an tes  
c i tado d e  $1. Ciddings .  

1-lechos estos es tudios ,  se leyeron en clúse las t r e s  
disertaciones,  más arr iba  indicadas ,  acerca d e  las 
ideas politicas y d e  la nociOii de l  E s t a d o ,  d e  Spence r ,  
G idd ings  y Gumplowicz 

Las  tareas  propias d e  esta seccirin d e  Ia cá ted ra  
d e  Derecho politico s e  han enderezado. 1.' A iniciar  
á los aliininos en cl t rabajo  personal  en las ciencias 



sociales y poli t icas.  2,' A pi.ocurai-les a d e m a ~  una 
cierta cultiira filosbfica y sociologica, en relacibn es- 
pecinl con la raina obje to  dii-ecto d e  nues t ra  ense- 
ñanza.  

Sc,qz~nd¿r. Podr ia inos  denominar  esta seccibn d e  
e s tud io  y manejo  d e  las fuentes clel Dcrecho politico 
positi\:o S e  han  tenido en ella conFtantemente a la 
vista las coleccioses cle Consti tuciones d e  Bares te ,  
Ovalle,  y mi C ; z ~ i ; 1 .  Comenzamos nues t ros  t rabajos .por  
un  examen genera l  cle los textos d e  las Co i~s t i tuc io -  
nes espaiiola, fi-ariccsu, noi-te-americana,  ;ilcmonri y 
d o c u m e n t o s  esci*itos d e  la inglesa. P a r a  la explicacibn 
C intei-pretncibn d e  los in ismos h e m o s  tenido en cuen- 
t a ,  principal  a u n q u e  n o  exclusivamente,  las ob ras  
de:  I',urgess, Ciencia fiolitics y Derecho consti~ztcio~~nl 
conzfiarizdo; Bryce ,  Refiziblica amel-icana ( ed .  írance- 
sa):  Bageho t ,  Coizsti/zicr'ci~~ inglesa; rl'odd, El C;obier- 
no fia1.lni17ental.io en Inglcr/eri.n: Labancl, Le droit fiu- 
blic de 1' emfiil-e allc1nn71d: l.Csrnein, l?len2ela/s d e  .l)rni/ 
consti/u/ionnel: I lelie, Lcs Lo7?stilzr/io11s dc la /<I.'Z~ICL'; 
F e r n a n d e z  Slar t í  n , uDerech.o @rr7-lirmenlcirio esp.7nol; los 
l ibros d e  los S r e s .  Gil  y Rob les  y S a n t a  k\¿iria, y mi 
'&el-echo fiolilico. 

L o s  t rabajos  especiales de los a l u m n o s  vcrsaron 
sobre :  

I ." L a s  clilercncias genera les  en t re  1tis const.itu- 
ciones,  detlucidas d e  los textos .  

2 ."  La reforma constituciona!. 

3 . O  L a  soberania  en los textos constitiicionales. 

4." Los  derechos  d e  la personal idad,  examinando  
con ocasion d e  es te  es tudio ,  los or igenes  del  texto  de 
la Declaración de del-echos del hombre y del ciudadano 
y a ludiendo a l  l ibro  de l  profesor Jellinek sobre  el 
asunto .  

5 .' La Conslitzicibn espafiola. 
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El procedimiento empleado cr. esta clase d e  t ra -  
bajos no ha sido siempre el mismo: realmente he- 
mos empleado dos principales. Uno d e  ellos consis- 
tía: i ." En la lectura en clase d e  las constituciones, 
haciendo notar sus analogias y diferencias, que el 
encargado del diario cuidaba de recojer. 2.' En  la lec- 
tura d consulta del libro correspondiente, en el cual 
podia encontrarse una explicacion o un comentario. 
Y' 3 . "  En  la redaccibn por un alun-ifio de  u n a  diserta- 
cibn, resumiendo convenientemente el trabajo d c  la 
clase. 1-31 otro consistía en encargar,  desde luego, a 
u11 alumno una disertaci0n acerca d e  un tema,  pro- 
porcionandole los textos y los libros indispensables, 
triib~ijo leido y comentado despuks en la clase. Como 
tareas auxiliares y complementarias cle estos dos pro- 
ccdimientos, hemos tenido el diario de la clase, y la 
raílacciOn d e  notas breves acerca de algun punto inci- 
dental.  

El estudio directo y relativamente intensivo d c  los 
tcxtos constitucionales hecho en esta sección, permi- 
ti6 a los alumnos manejar dichos textos con alguna 
facilidad y eficacia, cuando en el examen sistematico 
del programa o cuestionario surgieron los proble- 
mas d e  derecho político comparado, v. g. los d e  la or- 
ganiznciOn del Gobierno, funciones de  las Camaras, 
y dcl  Jefe del Estado,  funcihn electoral, responsabi- 
lidad ministerial, etc. ,  etc. 



TRABAJOS DE LOS ALUMNOS. 

E C ~ N O M ~ A  

LLCTA CORRESPOHOIEWTE IL DI1 9 D E  FEBRERO D E  1003. 

DespuCs de  examinada el acta del S r .  Valledoi-, 
trabajo miiy recomendable, a pesar d e  algunos pe- 
queños defectos que en nada disminuyen su  merito, 
continúa el Sr. Buylla (Placido) el estudio q u e  veni- 
mos haciendo del medio econbmico. 

En  dias anteriores habiamos definido y caracteri- 
zado el medio economico, es decir, que habíamos 
visto lo que constit~iye su unidad; y ahora, para pro 
ceder con buen método, debemos estudiar s u  varie- 
dad,  esto es, debemos clasificarlo. Conviene hacer 
notar  que la clasificaci6n de todo objeto se  llalla ya 
contenida en su definicibn, si esta es perfecta; hábia- 
mos visto que  la caracteristica del medio economico 
era el hallarse constituido por dos elementos, el hu- 
iiiano y el material. 'I'odo medio que no se halle inte- 
grado por estos dos elementos, no será economico; 
pero pueden existir medios en los que cl 
elemento humano,  al paso que hay otros en los que 
tiene mayor importancia el material; esta es la pri- 
mera,  la fundamental division del medio, que se  
I lamari  medio producto cuando en 61 l ~ r e d o i n i ~ ~ e  el 
elemento material,  y que llevara el nombre de medio 
servicio cuando en kI tenga mayor importancia el 
elemento humano.  Pero  esta clivisi¿in del medio no 
destruye su unidad;  el producto y el servicio tienen 
si, diferencias accidentales, pero tienen tambikn ~111 

fondo comun; ambos sirven para la satisfacci61-i de  
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u11 f j n ,  de  una necesidad, po r  eso son medios: ambos 
son resultado de la cooperacibn del hombre  y d e  la 
naturaleza, e lemfntos cuya existencia es clara en el 
producto y que existe tambiCn aunque no  tan a la 
vista, en el servicio, representados, el primero por el 
hombre mismo, en cuanto reflexivamente s e  prepara 
para el ejercicio d e  su actividad, en una  direccion 
determinada, y el segundo por el hombre tarnbikn, 
e11 cuanto recibe la accion d e  la educacihn para per- 
feccionarse en aquella direccibn determinada;  por eso 
es economico. 

1-lasta aqui las semejanzas entre  el producto y el 
servicio; veanlos ahora en que s e  diferencian. E n  lo 
que principalmente se  distinguen es en que, mientras 
el primero es d e  caracter marcadamente objetivo, 
predomina en el segundo la subjet i~iclad.  El produc- 
to,  una vez obtenido, es totalmente independiente 
del sujeto productor y realiza completamente sepa- 
r sdo  de C1 el fin que le es propio; aqui nada impor-  
ta la persona, lo que interesa es el objeto. Po r  el con- 
trario, el servicio, que al fin y al cabo se halla cons- 
tituido por  actos, va siempre unido al sujeto que  lo 
realiza y el que experimenta necesidad d e  un servicio 
se preocupa de  quien es la persona que se  lo ha de  
piestar,  y aún hay casos en que por las condiciones 
e ~ ~ e c i a l i s i n ~ a s  del servicio, Cste solo puede ser  pres- 
tado por una persona fija y determinada. 

Y al llegar a este punto  debemos t ra ta r  d e  una 
cuestibn que vino preocupando constantemente y 
que a ú n  hoy preocupa a los economistas: la d e  si 
los servicios deben ser  considerados 8 no como eco- 
nbmicos. 

Muchas opiniones se  han emitido sobre este par- 
ticular, y para que podamos estudiarlas con el debido 
orden, impbnese el clasificarlas en distintos gi.iipos. 
l lay economistas que sostienen que  ningún servicio 



es economico, mientras que otros afirman que todos, 
ttbaolutamei-ite todos, lo son. 

Ent re  los primeros se cuentan la mayor parte de  
los industrialistas: A .  Smi th ,  ,Flalthus, Mac-~Cullocl~, 
etc., y más tnodernamente, Sax  y l'urgeon; y los prin- 
cipales entre los segundos son J. B. Say,  FlOrez Es- 
trada, Dunoyer y los italianos Mazzola y Feri-ara. 
Adnm Smi th ,  el ilustre jefe de. la  escuela industria- 
lista, considera el trabajo como la Unica y principal 
fuente d e  riqueza, pero distingue dos clases de  tra- 
bajos: aquCllos en que obra el hombre directamente 
sobre la naturaleza, y aquéllos otros en que obra so- 
bre otros hombres (lo que nosoti-os llamamos servi- 
cios): los primeros son productivos, producen rique- 
za ,  mientras que los segundos son improcluctivos 
]>orque no dejan nada t ras  de si. Particulariza a i ~ n  
mas S m  ith su  doctrina aplicandola a casos concre- 
tos y afirma que el trabajo de un profesor, d e  LIII 

médico, d e  un juez, de  un cantante, son improducti- 
vos; precisa aun más y dice, que el trabajo del obre- 
ro que  obt iene un producto de la naturaleza eni-ique- 
ce y que el de  un criado que presta determinaclos 
servicios a su amo empobrece; porque lo que el hace 
podi .d ser realizado por su duerio sin necesidad de  
recurrir S o t ra  persona. 

De esta aGrm;lcibn d e  A.  Smi th ,  que muchos ca- 
litican de  individualista, sacan argumentos para d e -  
fender sus  doctrinas los modei.nos colectivistas. E1 
trabajo del obrero no s6lo equivale al salario que poi- 
él recibe, sin6 que deja algo en manos de  quien se lo 
paga; tenemos, pues, aqui, u n  hombre que sin trabajo 
alguno de  su parte obtiene medios con que satisfacer 
sus  necesidades. Este  es el z a n g ~ n o  d e  la colmena so- 
cial (?larx), que es necesario que clesaparezca. 

Pe ro  <puede aceptarse en buena critica la doctrina 
de' Smi th  ?Creemos que no: no son, como dice el ilustre 
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econoinista escocés, improductivos los servicios; todo 
aquel trabajo que  deje algo t ras  d e  si, es productivo; 
(como que el producto no es otra  cosa que  el resulta- 
do d e  algún trabajo) y jno q ~ i e d a  del trabajo del pro- 
fesor la ciencia en la inteligencia del discípulo? ? no 
produce salud el trabajo d e  un medico? y ademas el 
discipulo con la ciencia que le presta el profesor y el 
enlermo cori la salud que le devuelve el mkdico jno 
se hallan en  concl;ciones de  a tender  a la s;itisfaccihn 
de  sus  i-iece.;idades? Pues  entonces no son improduc-  
tivos como quiere Smi th .  Pero Smi th ,  a l  hablar  d e  
trabajos productivos k improdutivos, quería decir 
econhrnicos y no economicos; 1-10 niega por tanto s u  
productividacl a ¡OS servicios, s ino más bien su eco- 
nomicidad. 

No poclemos tampoco admit i r  que los servicios no 
scan econOmicos en absolutor y ya rebatirenios mas 
tarde, al exponer nuestro criterio sobre este punto, 
esta opinibn de  Smi th .  

Contra esta doctrina reacciona luego S a y  q u e ,  
i pe:;ai- de  contarse entre  los ind~is t r ia l is tas ,  no sigcie 
en este plinto la opinidil de s u  maestro. 

Para  Say todo trabajo cs econbmico; no solo los 
productos, sinb también los servicios, los trabajos 
que E1 denomina productos imrnateriales. Pero S a y ,  
clcspui.s de  hacer esta afirrnacibn, parece como que 
retrocede, y no.atreviL:ndose a confundir en el mismo 
g r u p o  los productos y los servicios, seiiala, entre  
ellos, varias diferencias que hace aparezcan complc- 
tainente clistintos; t s tos  no pueden venderse, ni acu- 
mularse, ni pueden constituir  reuniclos la riqueza d e  
una nacibn. 

La  opinibn de  S a y  fué luego desarrollada en sen- 
t ido más científico por  dos  i lustre econbmistas, fran- 
chs uno y español ot1.0, Dunoyer y 171brez Estrnda. 
Ambos coinciden de  tal  manera en los argumentos  y 
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hasta en los ejemplos con que  tratan d e  defender su  
doctrina, que  nos inclinainos a creer que el fran- 
cks, que escribio despuks que el español, tomo de  
Cste lo principal del razonamiento. Segiin Dunoyer, 
el trabajo es  lo mas importante, lo esencial en la 
Economia. Pero  existen dos clases d e  trabajos: t ra-  
bajos en que el hombre actúa directamente sobre la 
naturaleza y trabajos en que  obra sobre si mismo. 
Ambas  clases d e  trabajos son econoinicos y pimduc- 
tivos. La nota en virtud d e  la que  el trabajo adquiei 
re esta ultima cualidad, es que deje algo tras  de  si; 
y lo mismo en el producto que en el servicin, queda 
algo, no precisamente el trabajo sino algun resul- 
tado d e  C1. Así, por  ejemplo, en la obra d e  un alfa- 
rero queda la modificacibn que Cste imprime al ba- 
r ro  sobre el que  ejerce su accion, y del trabajo d e  un 
profesor resta la ciencia que  adquiere el discipulo. Y 
esto sucede por igual en todos los servicios, y por 
consiguiente, todos ellos son econbmicos. 

Sostenedores de  que todos los servicios son in-  
econbmicos, son, ademhs de  los que  anteriormente 
ci tamos,  S a x  y Turgeon,  y si formamos con ellos 
un grupo aparte es porque su doctrina, siendo muy 
semejante a la de  S m i t h  y sus discipulos, se diferen- 
cia por  los argumentos con que  la defienden. 

Sax ,  econcrnista perteneciente a la escuela psico- 
lbgica 6 austriaca, dice que no puede equipararse el 
servicio al producto, porque entre ellos existen dife- 
rencias muy notables q u e  pueden ser  apreciadas en va- 
rios fenbmenos econbmicos, tales corno en la division 
del trabajo y el precio. Afirma que la división del 
trabajo sblo existe en el producto, nunca en el servi- 
cio; y en cuanto al precio, Cste no se  d a  propiamen- 
t e  en el servicio; porque jquk e- el precio en el pro- 
ducto? pregunta k1: el termino medio objetivo de  las 
valoraciones subjetivas, y esto no sucede en aquel. 
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Es tas  manifestaciones d e  Sax son completamente  
inexactas, y con solo l igeras obccrvaciones se  com-  
prende que  no hay tales diferencias en t re  el  p roduc to  
y el servicio. N o  sabemos en  quC s e  fundara  el eco- 
nomista austriaco para sos tener  que  no existe la d i .  
visiOn del  trabajo en los servicios, cuando  en ellos 
aparece aiin mas  clara que  en los productos  

E n  cuanto  al precio, no  puede deci rse  q u e  no 
. . 

sea objctivo el del scrviclo, porque lo q u e  representa 
esta objetividad es la moneda,  y lo mismo se  paga 
con dinero  un servicio q u e  un producto;  ni es cierto 
. tari~poco que  esta objetividad sea el caracter predo-  
minante  del precio. El precio lo determinan en pri- 
mer  lugar condiciones subjetivas; po r  eso la moneda,  
i-epresentaci0n objetiva del precio, no  lo es nunca 
exactamente ,  ni vale lo mismo hoy q u e  mañana,  ni 
para una persona como para o t ra :  Ia peseta d e  un  
obrero,  q u e  solo t iene una,  vale m i s  q u e  la del  rico 
que posee o t ras  muchas.  D e  esta oposicibn que  exis- 
te ent re  el elemento objetivo y el subjetivo nacen los 
dos  valores d e  la moneda:  el nominal y el  real, re- 
presentailte el primero del elemento objetiyo y el se- 
g u n d o  del  subjetivo. 

r. 1 urgeon, economista trances, dice q u e  el caracter 
d e  lo econbmico es la material idad; que el servicio e s  
inmaterial ,  y que ,  po r  lo tanto ,  no  puede se r  consi- 
derado como econbmico. Ademas ,  establece una dis- 
tincihn en t re  e¡ producto y el servicio en lo q u e  res- 
p c t a  al cambio.  El pr imero,  dice, reporta provecho 
i las  dos  partes q u e  intervienen en el cambio,  y el s e  
p n d o  nb. A estas manifestaciones d e  Turgeon  con- 
testaremos que  no es el caracter d e  lo econbmico la 
material idad; lo econoinico esta consti tuido p o r  la 
conjunci0n intima d e  los dos  elementos q u e  f o r r a n  
s u  sujeto: el elemento h u m a n o  y el elemento ma te -  
rial; que  en el cambio d e  servicios existe, como e n  



todo cam,bio, ganancia para las dos  partes que  lo 
verifican: gana el que  presta el servicio, porque por 
61 percibe una retribucicin con la que puede a t e n .  
de r  a la satisfaccion cle su s  necesidades y gana el 
que  recibe el servicio porque satisface una necesidad 
suya. 

O t ro  de los que creen que todos los servicios son 
econ6micos es 3'1azzola, economista italiano; pero asi 
como Say, Florez Estrada y Dunoycr basan la econo- 
micidad de  los servicios en s u  inmiter ial idad,  :Plaz- 
zola la funda en su  rriaterialiclad. 

~Vllazzola es d e  aque!los que, en el problema de  I;I 
dependencia del cuerpo y del espiritu,  d a  mayor im- 
portancia al prlmero, considerando al segundo some-  
t ido a aqu i l .  Así afirma que en el hombre no se cla 
nada que  no  tenga c ~ r a c t e r  material, y que  aún aque 
110s actos en que  mas evidente aparece s u  caracter 
espiritual, necesitan d e  un medio material para poder 
ser  trasmitidos al exterior. EI sacerdote, para dirigir 
las a lmas de  sus semejantes; el profesor, para incul- 
car  la ciencia en el iiniino d e  sus discipulos, necesi- 
tan valei-se de  la palabra, inedio eminentemente m n -  
teyial, para ponersé en comunicacibn con ellos: y así 
sucesivamante. El servicio, pues, es  material, y como 
q u e  kste es el carácter fundamental de  la economía, 
ecoiihmico. 

Nosotros no podemos en manera alguna estar 
coi~formes con esta manera d e  razonar d e  Mazzola; 
no es  lo material el carácter de  lo econbinico; lo eco- 
nhmico, como hemos dicho repetidas veces, es pi-o- 
duc to  de  la u11i6n del espiritu y la mater ia .  

Y examinadas ya las principales opiniones emiti-  
das  sobre la materias de  que venimos hablando, tO- 
canos ahora exponer nuestro criterio sobre este pun- 
to. Para  forinarlo acudiremos a lo que  nosotros con- 
sideramos como esencial en la vida econiirnica, 5 la 



necesidad,  y ,  en efecto, alli encon t ramos  la verda- 
de ra  solucihn del problema. 

El servicio es un medio porque  s i rve  para  e l  
cumplimiento d e  un fin, q u e  es la satisfaccibn d e  la 
nccesidacl; pero todo medio 1-esponde á la naturaleza 
del Lin que  cumple ;  el ser-vicio, pues,  responderá  a la 
natui-aleza d e  la necesidad q u e  satisfaga.  Es ta  nece- 
s idad podrá  se r  econbmica ¿I no econhmica en el pri-  
mer  caso, el sei-vicio sera  economico; en el s cgundo ,  
n6. Como vemos, nosotros no nos adher imos ii nin- 
g u n a  d e  Iris opiniones antedichas:  11; a la d e  los que 
creen q u e  ningiin servicio es economico,  ni d la d e  
los q u e  afirman q u e  lo son todos .  Nosotr3!; nos  colo- 
camos en un prudente  tki-mino medio,  y creemos q u e  
segiin la clase cle necesidad q u e  satisfaga,  asi s e r i  
econbrnico 6 ni) cl sei-vicio. 

ACTA DEL DI11 10 DE MARZO DE 1903. 

l?mpez0 la clase con la l e c t ~ i r a  del acta del  S r .  Al-- 
teagil, en la q u e  habia leves equivocaciones q u e  no 
f ~ i e r o n  consignadas por teilei- q u e  t r a t a r  en es te  día 
otra vez de las clasificaciones d e  \Yagnei- y Cossa .  A 
coiitinuacicin el S r .  Cantal-cro s e  ocupa d e  exponei- 
In clasificncibn del pr imero d e  es tos  dos  au to res .  

\Vngner dice q u e  la tiiicienda pública consiste 
7 
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en la obtencion y empleo de  los medios que el Esta- 
d o  necesita para atender  a 13 sa t i s fa~c ibn  d e  sus  ne- 
sidades, afirmando que, como las necesidades del 
Es tado  son muy varias y van en aumento  progresivo, 
es preciso do t a r  a los medios d e  cierta flexibilidad, 5 . 

fin de que el Es tado  no se encuentre sin medios con 
quC satisfacer sus  necesidades. Dice tambikn este 
au tor  que los fines del 12stado son d o c  el d e  civiliza- 
ciOn y cul tura  y el d e  derecho y fuerza; es decir, que 
para \Vagner hay que  colocar todas las necesidades 
del Es t ado  en una d e  estas dos  grandes manifesta- 
ciones: de  un lado necesidades que  originan el c u m -  
plimiento del fin de  cul tura  y civilizacibn, y de  otro,  
las que  determinan el cumplimiento del fin d e  dere- 
cho y fuerza. 

Distingue dos  grandes manifestaciones en la vida 
del Estado:  d e  un lado lo que  61 llama la suprema 
clirecci0n d e  los negocios públicos y de  otro la A d  
rninistraci6n financiera. 

L a  Constitucibn es la vida del Es tado  y la Admi- 
nistracibn es  el cumplicniento d e  esta misma vida; y 
COIIIO en esta iiltima parte  es donde se originan las 
necesidades, y ,  por lo tanto,  los gastos del Es tado ,  
no cabe hacer la distincion que  \Vagner hace en este 
sentido. 

Dice tambikn \Vagner que  el fin d e  derecho y 
fuerza origine varios gastos ,  como los d e  justicia ci- 
vil, penal, aclministracibn carcelaria, policia y segu- 
r idad,  representacibn diplomatica, y, por último, los 
gastos  referentes a la fuerza publica, a l  ejercito y a la 
marina.  E n  esta  division qiie IVagner  establece vc- 
rnos, en pr imer  Iiigar, gran indeterminacirjn, pues en 
ella se con funden los gastos  que  el Estado experi- 
menta  para cumplir  el fin d e  derecho y el cle fuerza: 
como si ambas  cosas fueran lo mismo, y no teniendo 
en consideracibn que  son completamente distintas.  
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S e  nos habla también en la clasificacion de  IVag 
ner d e  una administracihn interna, y dice que esta 
administracibn comprende todo lo que se  refiere a 
la policía de  seguridad, tutela jurídica, adininistra- 
cibn econhrnica, y comprendiendo adernas los gastos 
de los institutos de circulacihn y transporte sosten;- 
dos por el Estado, como las casas de  moneda, co- 
i-i-eos y telégrafos, estabIecirnier-itos (le crkdito, segu- 
ros c' industrias, rzlacionando de esta manera lo que  
tiene caracter jurídico con lo que lo tiene econbinico. 
Esta adrninistraci8n interna comprende adernas loc 
gastos del culto y de  la instruccibn phblica Por  Últi- 
mo, nos habla de la administracibri financiera y dice 
que Csta se reduce a la adrninistraci0n que el Estado 
tiene que practicar para satisfacer sus  necesidades, 
añadiendo que sus  gastos coinpi-enden, adernas del 
material, los servicios personales, dividiendo los ga s -  
tos de esta-administracibn en generales y especiales. 

Hecha esta ligera exposicibn de la clasiíicacion de 
Wagner, no nos detuvimos en su critica por haberlo 
hecho en dias ariteriores, y pasamos a exponer la 
clasificacibri d e  Cossa. Este  autor  dice que puede ha-  
cerse UIIR clasificacion d e  los gastos del Estado aten-  
diendo cZ la forma, al lugar, al tiempo, a la irnportan- 
cia, y a los efectos econornicos. Respecto d e  la forrnz, 
se distinguen: r . O  Los gastos in nalur-a (mercancias, 
f ru tos ) .~ ."  Los gastos $ecuni~rios (en tnoncda: dinero). 

Estos gastos atienden i l a  retribucibn de los ser- 
vicios de los funcionarios públicos, asi militares como 
civiles; a la renta y alquiler de bienes inmiiebles, y 
por último, a la adquisic2bn de  bienes muebles nece- 
sarios para la administracihn pública. 

Respecto al lugar, esto es, al destino dado a las 
riquezas adquiridas, se distinguen: r . O  Los gastos 
externos, que son los hechos mas allA de  los limites 
del territorio propio. 2." Los  gastos internos, esto 



es, hechos dent ro  d e  los l in~i tes  del propio territorio. 
P o r  el l iempo, por el cual se verifican, se  clistin- 

s u e n .  r . O  Idos gastos orclinarios que  son los que se , 

repiten en todo periodo financiero, ya  en cifra cons-. 
tante,  ya en cifra variable. 2 . "  [,os gastos extraordi- 
narios, que son los que no se .repiten constanteiilerite, 
ni con periodicidad conocida. 

I-lacc notar Cossa quc esta clivisi6n cle los gastos 
no corresponde a la de  previstos 6 imprevistos, 
porque no todos los gastos ordinarios se preven 
s iempre y, por el contrario, no todos los extraordi- 
narios son siempre imprevistos. Añade que bajo un 
mismo aspecto un tanto distinto, se Il.aman ordina- 
rios los gastos cuyo electo. zi1i1 se extiende tan sblo a l  
ejercicio Grianciero corriente, y extraoi-dinarios los 
que sirven i varios ejercicios financieros. 

P o r  razbn d e  la imi>or/ancia, se  distinguen: r Los  
gastos n e c e s a i ~ i o s ~  2. "  Los gastos zitiles. El mismo Cos- 
sal  al llegar fi esta divisibn, dice:  esta division no 
es aprobada por algunos, porque los gastos necesa- 
rios son tainbikn iitiles, y los verdaderamente iitiles 
se pueden considerar casi s i e i n ~ r e  neccsarios.ll 

Atendiendo a los efectos económicos, se distinguen: 
,.O Idos gastos productivos, que pueden serlo direc- 
[,7nlen/e, si aumentan el patrimonio público; indil-ec- 
ta,,lcn/e, si ; iumentan el patrimonio de  los particula- 
res. 2 . ' ~  Los  gastos impi.oductivos en los que las ri- 
quezas consumidas no son suficiecternente compen- 
sadas por la utilidad d e  los servicios en los cuales 
Iúeron empleadas. 

Atendiendo a los fines H que  se dedican los gastos 
piiblicos, se tiene la siguiente clasificacibn: 

i .O  G-astos por la Constitucic')n, esto es, gastos 
del Jclc clel Estado (emperador, rey, presidente, et- 
cétera), y en una monarquía su  Samilia (lista civil, 
clotaciones, asignacioiies, t tc . ) ;  de las repi-esen tacio- 



nes nacionales, provinciales y municipales; d e  los de -  
par tamentos ministeriales con atri5.1:iones genera les .  
a," Gastos d e  la Administracibn,  esto e;,  gastos  d e  
la administracibn d e  la hacienda; y en p : . - t icular  de  
la administracibn de propiedades,  la cob ra r i~a  d e  im-  
puestos, la deuda  pública, las cajas y la contabi l idad.  
L a  administrazi0n propiamente d icha ,  esto es ,  g . 1 ~ -  
tos de la adininistraciOn d e  la s e g ~ i r i d a d  pública; y 
e n  pai-ticulai-, clc la seguridad ex t e rna ,  q u e  com- 
prende la guer ra  y la marina,  la diplomacia (1c~;icio-  
nes, consulados): r . O  [,a seguridad interna.  que   con^ - 
prcncle: la justicia pi-eventiva (jurisdiccion voluntri- 
ria civil y policía); la justicia represiva (iurisdiccion 
con~enciosa  civil y justicia penal).  T,a administraciOn 
d e  la prosperidad piiblica, y en part icular ,  d e  la 
prosperidad intelectual y ri~oi-al q u e  comprende  el 
rjcrcicio dcl cul to,  las instituciones d e  instrucciOn jr 

educaci0n. 2 . "  Ida prosperidad material y ue puede 
ser  fisica [sariidacl): econbmica, que  comprende  las 
instituciones d e  benelicericia, las obras  piihlicas, y ,  
por  i ~ l t i n ~ o ,  las industr ias  (territorial,  mariuCacture- 
ra ,  comercial,  e tc . )  - 7 

l errnina Cossa esta clasilicaci6n, diciendo, qiie 
la divisibn d e  los gastos  píiblicos por- ministerios,  di-  
recciones, negociados, secciones, e tc  , no piiecle coin- 
cidir en ningún Estado,  11; con esta  clasilicacibn su-  
ya,  n.i con ninguna o t ra  que  tenga carácter  cienti 
1;co. 

Esta  clasilicacion cle los gastos que  hace 1,uis 
Cossa es defectuosa, por  que ,  en priiner lugar ,  sepa-  
ra los gastos d e  const i t~icibn y adininistracibn, s epa -  
racibn q u e  no tiene r i i ~ b n  de  se r ,  porque todo lo que  
se refiere gastos  se  refiere d e  una manera inrneclia- 
ta i lo que  Llamarnos hdministracion del  Es tado;  
p o r  tanto,  los gastos  del jefe del Es tado ,  son gastos  
d e  administraciiin.  



Habla despuCs de  ~lgastos relativos a la administra- 
cion financierati: y o son gastos de  esta clase los que 
el Estado experimenta en la obtcncibn d e  medios, 6,  
de  lo contrario, no se  comprende lo que quiere decir 
con esto. Si se refiere a lo primei-o, es indudable que 
falta algo, puesto que considera conio gastos de esta 
especie los relativos a los fines O propiedades del Es- 
tado, los impuestos, la deuda publica, cajas y con- 
tabilidad; y cuando trata de  los gastos relativos a la 
prosperidad del Estado habla de  las obras públicas; 
luego estas deben entrar  en la administracibn finan-- 
ciera. Ademas, no tiene en cuenta que los Estados 
necesitan mantener industrias para obtener medios 
con que atender a la satisfaccibn d e  sus necesidades 
econ61nicas, y que, por consiguiente, estas industrias 
son otra fuente d e  gastos cle carácter finariciero. 

Despuks nos habla de  los gastos de seguridad y 
prosperidad como cosas perfectamente distintas, y 
nosotros creeinos q u e  ainbos tCi-ininos no pueden se- 
pararse, porque en un Estado donde no hay seguri- 
dad no puede haber  prosperidad, y viceversa. En la 
seguridad externa comprende los gastos del ejkrcito 
y de la marina; pero nosotros vemos que el Estado 
necesita mantener esta fuerza, no sblo para la segu- 
ridad esterna,  sin6 tainbiéil para el sostenimiento del 
orden pi~blico interior. Después nos habla d e  los gas- 
tos de  la prosperidad material econ<jmica, incliiyendo 
en ella la benelicencia que en ouestra opinibn no 
siempre lorma parte del sistema economico. 

Hecha esta exposicibn y critica de las clasilicacio- 
nes de los distintos autores que acabamos de cstu- 
diar,  ya estamos en condiciones de  hacer una clasiii- 
cacibn en la que se  eviten los defectos y limitaciones 
que observamos en las anteriormente expuestas. Esta  
clasificacibn podemos hacerla en la siguiente forma: 
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FERNANDO I \ . ~ A R ~ ' I N E Z  Y G .  ARGUELLES. 
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DERECHO POLITICO COMPARADO 
- 

LA POLlTlCA Y E L  ESTADO S E 6 U I  EL PROFESOR F. E. 61DDlW6S. 

Ilabikndonos propuesto examinar el concepto del 
ICstado cn algunos d e  los soci0logos moderrios ( r ) ,  sc 

decidih que tino de  &tos habiü d e  ser el prolesor d e  
la Universidad de  Columbia, en Nueva Yorlí, mister 
1;ranklin E.  Giddings, autor cle obras tan iinportan- 
tes como las tituladas, Princifiios de Socio logia  y : ;o- 

ciologia iizdz.icliiiil. 

Para  realizar nuestro encargo, nos fijareinos espe- 
cialmente en la primera, b sea, la titulada Priil.cifiios 
de Sociologiil ,  toda vez que en esta parece se hall ti 
dc.scnv~ielta, de u n  modo mas completo, la coiicep 
cihn sociolOgica del referido autor.  

Sabido es que Gidclings representa, deiitro de 1i1 

corriente sociol0gica moderna, un lugar sumamcnLc 
in~portt tnte,  entre los varios autores que han procu- 
rado encauzar esta nueva ciencia en limites definidos 
y concretos. 

1;nti.e otras cosas, se ha propuesto cletei-minar cl 
aspccto psíquico del fenomeno social. 

'l'arcle y Durkheim,  segun kI, han coi?seguido 
acercarse no poco 2 la detcrminaci8n de  este íenb- 
meno; pero ambos, no estudiaii mas que un mismo 
hecho, a i  bien considerandolo desde distinto punto 
de  vista. Al fundar el primero lo social en la tenden 
c;ia 1 la iinitacibn producida por la invencibn d e  al- 

( 1 )  'Tarea einprendida cn una d e  las swcioncs d e  l a  clase dc 
.De>-eclro t>ol~ / ico .  Veasc la nola  accica de esta - 1 ~ s ~  dc A .  Posadii 



gunos espíritus, y al establecer Durkheim este hecho, 
en el acto coactivo, que ejecutan varios espíritus sobre 
aquCl que ha  sufrido la impresibn, no hacen más que 
d a r  vueltas al rededor del mismo fenbmeno. Gid- 
dings hace notar que las forinulas empleadas por 
éstos son demasiado amplias, pudiendo darse ~ l im-  
presiones de  un rspiritu por otro i, por muchos rspi- 
ritus, sin que se produzca ni se  pueda pro<lucir la 
acociacion. .... 11 y llpuede ocurrir una imitacion que 
no contenga germen de  sociedad.11 ),La serpiente, 
añade este publicista, impresiona al pajaro y le i n a i ; i  

paralizándole. Hay aves que imitan el grito de otrtis 
sin intento ni resultado social.~l (1) 

P o r  eso cree que el hecho social hay que fun- 
dar lo en un acto mas determinado, que no estk ex- 
puesto a error,  esto es, !).....en un fenbmeno insepii- 
rable de  la sociedad potencial, ... . I I  como él dice. 

l"al es la conciefzcia de La esfiecie (tlze consciotisrzess 
o f k i n d ) ,  que viene á definirla, como l.un estado de  
conciencia en el cual un ser, mas o menos elevado el-i 
la escala d e  la vida, reconoce a otro ser conscicntc 
como de  la misma especie que 61 mismo.lf 

Mechas estas indicaciones, pasaremos á ocupai-iiris 
dc ii.ia manera más detallada del asunto objeto rlc. 
nuestro trabajo, si bien antes expondremos a gran-  
des rasgos, las cuestiones que t rata  y los capitulas 
en que aquel se desenvuelve en la obra que nos ha  
d e  servir  de  guia.  

Pa r t e  Giddiiigs de  la considerncion de  los pro- 
blemas firimarios y seczindarios que se comprenden 
en la Sociologia, abarcando, dentro de los primeros 

( 1 )  Ob. cit., pág. 38. 
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los de  estructzlra y c7,ecimiento sociilles, y en los se- 
gundos, los del firoceso social, ley y causa. E n  los pri- 
meros, analiz.1 ;il mismo tiempo los problemas d e  
desc~.ificidn y los de historia, estudiando en los de des- 
c7.ifición los problemas de agru#ación, miituo auxilio 
y clases sociales, los cuales s e  presentan paralelamen- 
te, si bien son menos importantes, con los del espiri- 
tu, com~osic ión y cons&itucion sociales. En los d e  his- 
toria, trata d e  la asociacion zoogenica, n n t r o ~ o g ~ n i c a ,  
etnogdnica y demogdnica. Finalmente, en la Ley y cau- 
s¿r del proceso social, desenv~elve  los p r o c e s o s ~ ~ s i c o  y 
fisiquico, tratando a continuacibn de  la ley y causa . - 

sociales, y por último, estudia en lineas generales la 
naturaleza y fin de  la.sociedad. 

Como se v k ,  M .  Giddings no deja de  inspirarse en 
la corriente evolutiva que generalmente se advierte 
en la Sociologia, sin que por ésto se  aleje de  la con- 
sideracihn del aspecto psicolbgico, antes al contrario, 
reconoce que es de  suma utilidad k importancia para 
la explicacibn y estudio de  los variadisirnos y com- 
plejos hechos sociales. Asi al exponer el proceso so- 
cial físico y fijarse en la asociacion zoogenica, etno- 
genica, etc., etc., no hace mas que aplicar las leyes 
de la evolucion, mientras que al estudiar el proceso 
juridico, el espiritu social, etc., desenvuelve una con- 
cepcibn psicolbgica. 

Dejando esto- aparte,  veamos si nos es dado seña- 
lar lo que M. Giddings entiende por  Politica y que 
por Estado. 

Consideremos el primcr concepto brevemente: en 
el segundo nos detendremos mas. 

Para el el 11e:;tudio detallado del Estado corres- 
ponde a la ciencia politica. A la Sociología general 
corresponde sblo indicar los grandes rasgos d e  la o r  - 
gariizecion politica y algunas de las relaciones entre 
el Estado y las asociaciones menores.ll 
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Como se vé, la distincibn que entre ambas cien- 
cias establece, y,  por lo tanto, la relacibn en que se 
hallan, es la misma que puede verse en las partes d e  

un mismo todo. La Politica y la Sociologia tienen 
un punto común del cual parten, y se dirigen al ob- 
jeto propio de  su investigacion particular. Este pun- 
to de separacion es el transito de la sociedad Esta- 
d o  constituido. La Sociologia tiene a su  cargo la pri- 
mera labor; la Politica se concreta a esta últimri.. 

P o r  otra parte, !V. Gicldings reconoce que a pesar 
de tanto como se viene trabajando desde tiempu clc 
ilristoteles, el paso m i s  decisivo que la cieiicia poli- 
tica ha dado, ha sido al descubrir que sus dominios 
no abarcan la investigacibn de  la sociedad, y que las 
líneas que limitan su esfera, pueden ser delinitiva- 
mente ti-azadas. 

Rurgess, es, en opinion del sociblogo de quien 
tratamos, el q u e  lino shlo ha dis t ing~iido con exkicti- 
t ~ i d  el Gobierno del Estado, sin0 que, por primcra 
vez e n  l;losolia politica, ha distinguido clararnentc e l  

Estado organizado en la Constitucibn del ~ s t a d o  fue - 
]-ti cle la Constitucionil; por eso afirma luego, que el 
objeto d c  la ciencia politice es estudiar el LCstridn en 
las Cons~ituciones é inquirir  como estz Estado cons. 
tituido, ha sido creado y m o l d ~ a d o  por el Estado antc 
constitucional, fiero sin que 12 ciencia fioliticn fizied~ 
ii. mis  a l ld .  I~EI Estado ante-constitucional, 6 socie- 
dad natural, como por otro lado podemos llamarl~t,  
es para la l'olitica, coino para la l~conoin ia  poiitica, 
z l l z  dczto. El estudio detallado d e  scis origenes y cvo- 
luciones corresponde B la Sociologia.ll 

Además, esta ciencia parece ser para C l  la qiie 
por excelencia estudia el fenbmeno social en toda su 
amplitud, abarca su objeto propio, y no tienc que 
descender á estudiar simpiemente los hechos para 
servir de  preliminares a otras ciencias; mas bien kCtas 



clebcn admit i r ,  sin i:xplicación a lguna,  las conclusio- 
nes d e  aqutilla P o r  eso indica en u n o  d e  los capitu- 
l o s  d e  su libro, q u e  la I'olitica, en lo q u e  s e  reiiere á 
la interpretaciOn objetiva d e  los fenbmenos sociales, 
no puede pretender remontarse  hasta los hechos pi-i- 
inarios clel inui-ido social, si110 que ,  por e! contrai-io, 
debe aceptar  Irancainente y ~ls in  explicacior-ies el fe- 
nbineno cle la asociacii~n humana.11 

Aunque  no clejamos d e  i.econocer q u e  a esta dis- 
tiricibn establecida en t re  los limites d e  la Politica y 
dc la Sociología no le falta fundamento  a lguno,  sin 
i.inhnrgo, al cleterrninar 114. Giddings  que  la Politica 
tienc su punto  d e  part ida,  una vez que  la Sociologia 
le haya suministraclo los d a t o s  del Es tado  antecons- 
~ i tuc iona l ,  como el dice, cabe  oponer  el repuro q u e  
puede inferirsc d c  lo q u e  a lgunos  publicistas sos t ie-  
nen,  cuando alirinan q u e  el Es tado  nace con la so- 
cied ad.  

Segiin esto: el punto desde  donde  p a r t i r i  la Po-  
lítica no s e 1 4  tomando  llel Estaclo antecunsti tucional,  
O sociedad natural ,  como. .  ... ~ i n  datoli, s inb  que  s u s  
liinitea vendr in  6 confundirse en este lugar ,  con los 
d e  la Sociologia, s iendo bas tante  dificil des l indar  los 
campos propios d e  una y o t r a  ciencia. 'I'endremos, 
pues, . q u e  la distincibn en t re  ellas quiza mas  bien 
s e r i  czra l i t~ l i va  q u e  cunnlitativa, y las relaciones q u e  
enti-c cllas hay,  podrán equipararse a las q u e  existan 
ent re  J5stado y Sociedad,  Ienbmeno social y k n 6 m e n o  
politico. 

l'asemos al-ioi-a a la scgunda cuestihn: 
: ( ; ) L I ~  s e r i ~  lo q u e  Al. (Xclclings entiende por Es-  

~ n d o ?  ... P a r a  responder  esta pregunta  d e  una ma- 
nerd inmediata,  necesitariamos pr imeramente  expo- 
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ner los capítulos en los que, con bastante extension, 
expone la evolución lzistórica de La sociedad, y luego 
ir deduciendo y entresacando de  s u  doctrina lo refe- 
rente a este asunto. Pero coino esta es labor que 110s 
ocupara mas adelante, por ahora nos limitaremos 
transcribir algunas noticias que, relativas al Estado, 
parece da r  cuando trata de  la constituci~n social, su 
naturaleza, extensibn y formas. 

Segun las indicaciones que en este cepitulo hnce, 
el Estatlo es para Giddings 1 1  la oi-ganizacitn capital 
Iinal de la sociedad civilizada. .. . .ll la cual atiende con 
verdadero interks 5 las asociaciones menores priva- 
das  y procura mantener ll.....las condiciones en las 
cuales todos sus súbditos pueden llevar una vida per- 
f i c t ~  y en si misma suficientell, como decía Aristbteles. 
l,uego, tornándolo de F'ouillke (La ciencia social con- 
temfioranea), dice: ~iImaginaos un gran circulo, den- 
tro del cual están otros menores, combinados de mil 
maneras, formando las mas variadas figuras, sin 
franquear el límite que los define: tal es la represen- 
tacion propia de  la gran asociacion del Estado y de  
las asociaciones particulares que abraza.¡( 

De conformidad con Burgess, añade que el  Esta-  
do es ~lornnicomprensivoll, abarcando en su esfera a 
todas las personas, asociaciones, etc., que en El exis- 
ten: y a continuaci6n indica, que debe considerarse 
a todos los individuos como formando parte del Es- 
tado, pero no como súbdi~os .  Asi, dice, que ¡!entre 
los súbditos del Estado y los miembros del Estado, 
puede haber alguna diferencia. Todos son súbditos 
del Estado, en cuanto sobre ellos ejerce &te su auto- 
ridad. Y sblo son miembros del Estado los que par- 
ticipan de  su  conciencia, y los que, por 3u lealtad y 
con su voluntad, contribuyen 6 su autoridad y poder. 
El rebelde, el traidor, están cn el Estado, pero no 
son de t i l l l ,  
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En esta misma distincibn funda Giddings, la exis- 
tencia de  las clases sociales 6 categorias, compren- 
diendo en ellas las de los subditos y la de  los que 
cjercen la autoridad legal. 11Los agentes de la autori- 
dad legal, añade mas adelante, consideraclos colecti- 
vrirnen te, son el Gobierno. 1 1  

Respecto a los fines del Estado, parece reconocer 
la existencia de  unos eminentemente primordiales, y 
otros de menor importdricia, que no por eso dejan 
de tener su relativo valor. Asi, expresa categbrica- 
mente, que llel iin primario del Estado, es  la perlec- 
ta integracibn social. Con este proposito sostiene el 
ejkrcito, el cual con la diplomacia, procura proteger 
a la iiacibn contra las agresiones, aumentar  su terri- 
torio y su poblacibn; además sostiene los tribunales 
y la policía para mantener la paz 6 el orden dentro 
de sus fronteras. 11 

Para el cumplimiento de  este coino de otros fines, 
reconoce la necesidad de  que el  estado desarrolle 
actividades econbmicasll; por eso examina a conti- 
nuacihn algunos elementos, que, como la acuñacibn 
de  moneda, los impuestos, etc., etc.: constituyen los 
ingresos con que el Estado podra cubrir los gastos 
que el cumplimiento de sus fines origine. 

Y con relacibn a otros fines, conio por ejemplo el 
de instruccidn, dice: llNo menos inevitable es que el 
Estado asuma funciones de cultura. Los miembros 
del Estado ven que la cohesibn social es mas unibn 
espiritual que unibn por accibn exterior: y que de- 
pende de  las ideas de  los individuos. La  creen tan 
necesaria para guiar el espiritu d e  los hombres, como 
para suprimir el crimen y la rebelibn.ll Por  eso sos- 
tiene q u e ,  adeinis de las instituciones religiosas 
q u e  ejercen gran influjo en este respecto, titodos los 
Estados actualmente reconocen ciertos deberes res- 
pecto de  la literatura, de la ciencia y del arte, y pro- 



curan cumplirloc sosteniendo Universidades b insti - 
tuciones, como la ~ c a c l u n i a  francesa y los numero- 
sos centros cientilicos de  los Estados-Uiiidos, i, bien 
Bibliotecas, Museos y colecciones artisticas.il 

Estas  son, en tkrminos generales, las funciones 
m i s  importantes que Giddings parece asignar al Es-  
tado: y ahora, teniendo en cuenta estos anteceden- 
tes, podremos ya pasar ;i la investigacibn histi~rica 
del mismo. 

I)eqde luego se comprer~derii que los liinitcs de 
nuestro trabajo iio pueden extenderse ci los investiga- 
ciones de  caractei- puramente antropologico, y vcr ,  
por tanto, si el soci6logo i quien v ~ n i m o s  i-efirikn- 
clonos, se  inclina a una U otra de las varias doctrinas 
reíerentes a este particular, y si para C 1  la sociedad 
humana es una continuacibn de la sc~ciedacl animal 
y si debe b nb admitirse la existencia de  una b varias 
sociedades primitivas. 

Como es sabido, hay tres medios para determi-  
nar de  un modo aproximado los caracteres distinti- 
vos del hombre primitivo. Es el primero, el conside- 
rable conjunto de hechos biolbgicos y gzolbgicos, dc  
los cuales podemos inferir, de  un modo aproximado, 
la naturaleza del hombre primitivo y las condiciones 
en que vivid. El segundo, la consulta de materiales 
arqueolbgicos que nos revelan muchas cosas relati- 
vas a la vida de los hornbres primitivos. El tercero, 
lo constituye el paralelismo general entre ciertas for- 
mas de las sociedades primitivas, y algunas de las 
existentes hoy día en las sociedades salvajes. 

Este ultimo, es al que, en definitiva, se inclina 
el mencionado escritor, entre otras razones porque 
1 1  .... las creencias y costumbres de  los pueblos civi- 
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lizados, dice, contienen muchas supervivencias de  
creencias y practicas que aún existen con gran fuerza 
en las comunidades salvajes Indican Cstas, no shlo 
que las naciones civilizadas provienen del salvajismo, 
sinb que las hordas salvajes existentes, se hallan en 
estado de desenvolvimiento estacionario, y por tanto, 
de  un modo aproximado, en la condicibn clel hornbre 
primitivo. Otra  razbn estriba en el hecho de  que los 
mas antiguos recuerdos de la industria humana, re-  
velan que los hombres paleoliticos y neoliticos teniaii 
las mismas artes que el hombre salvaje tiene en ilucs- 
tros tiempos. l 8  

Si jclaramente notamos como se aprovecha este 
pi.ocedimiento, es preciso, sin embargo ,  reconocer 
que las sociedades salvajes exisbentes no reproduceri 
por completo la vida de los primeros hombres, los 
cuales estarían relativamente bien alimentados, a la 
vez que gozarian de  mejoi-es territorios que los calva- 
jes de nuestro tiempo que ( l . . . . .  viven en las regiones 
de la tierra relativamente estetiles, inhospitalarias C: 
inaccesibles, a donde los ha11 ari-ojado los pueblos 
mas fuertes. l i  

Siguiendo, pues, nuestro camino, estudial-emos a 
continuaci0n la manera como Giddings establece las 
relaciones que succsivarnente se han dado, en la fami- 
lia, la horda, elclrin, la tribu, y,  finalmente, la nacibn. 

Podemos decir con Giddings, que hoy dia hay 
cuatro explicaciones posibles para determinar el ori- 
gen de la tribu matronimica, Puede admitirse que 
los claner: so11 mili a~i t iguos que la tribu, y que las 
tribus se originan de los clanes, por integracibn . . .  . . 
En segundo lugar, pucdz sostenerse q u e  una s im-  
ple horda indifcrcnciada ha crecido hasta alcanzar 
las dimensiones de la tribu, dil'erenciándose luego en 
clanes. Eo tercei- lugar, cabe sostener que cada una 
de  las hordas vecinas ,se ha diferenciado en orga- 

e 
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nizaciones de  clanes; que cada uno de  las clanes, it 
consecuencia del rapto cle las mujeres y de  la exoga- 
mia de  las hordas, se halla representado en todas las 
hordas, y que, por la guerra U por cualquiera otra 
presihn, estas hordas, heterogkneas ya, se han reuni- 
d o  en una tribii, la cual esta constituida necesaria- 
mente por toclos los clanes representados en todas 
las hordas Finalmente, puede suponerse que cacla 
horda,  en un grupo de  hordas, llega A ser prhctica- 
mente un clan que comprende una mayoría de toclos 
los miembros de aqu2l clan, y con ellos a l g ~ i ~ i o s  incli- 
viduos dc  los otros clanes, y que tales clanes-hor- 
das al fin-forman juntos una organizacibn tribal. 

Como se vk, no deja d e  ser  dilicil y complicado el 
problema de que se t rata ,  y cuya resolucihn, como 
dice el S r .  Gicldings, ha  sido descuidada por miichos 
escritores, estimandola, tal vez, sencilla. 

Pero  dejando A parte estas cuestiones, podemos 
comenzar el proceso evolutivo del Estado, segiin lo 
presenta el sociologo a que nos estamos refiriendo, si 
bien nci debcmos olvidar que el punto clc vista que 
toma es el comparativo, aunque haya que reconocci. 
que los salvajes hoy existentes no reproclucen exacta- 
mente las con~unidades  primitivas. 

La  faciinilia del hombre primitivo debio ser !luna 
forma intermediaria entre  la de  los animales supe- 
riores y la de los hombres más inferiores que exis- 
t en l l ,  constituyendo de esta manera una asociacihn 
familiar II.... dc parejas facilmente separables, y que 
acaso muy raramente durasen de  por vidall. 

Como se vC, el punto desde donde parte para la 
explicacihn de las sociedades humanas, es para kl la 
familia, la cual se halla formada por matrimonios 
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moniigamos cuya union es mas o menos larga. Así, 
en lugares donde la vida es facil, el marido abandona 
6 la mujer una vez llegado el prr iodo de  la lactancia 
de los hijos, mientras que  en los terrenos i r idos  y 
donde los recursos alimenticios requieren grandes  
esfuerzos, si se disuelve el matrimonio, es despuCs 
que los hijos han llegado 6 ser  adultos.  

Los hechos ponen de manifiesto que  la duraci6n 
de la vida conyugal no es in3s que un fenbmeno eco- 
nbmico, y ademas, vemos en ellos indicarse la dis- 
tincibn física del varbn y de  la mujer;  el hombre se 
dedica a la guerra  y 3 la caza, y en los múltiples tras- 
lados, que por su condicibn nbrnada ha de  verificar, 
lleva el peso de  las armas;  al par que la mujer  es la 
encargada de los quehaceres domksticos, debe cuidar 
del fuego, buscar aliinentos a sus  hijos, y en los via- 
jes, llevar el  cargamento, 

Asi parece encontrarse organizada la familia pri- 
mitiva, pero .;como ha llegaclo a formarse? Dos mo- 
dos distintos estudia Gidclings en este respecto, a 
saber: el matrimonio por captura  y el matrimonio 
beena.  

E! raplo, o matrimonio por cap tura ,  proviene d e  
la convivencia de  varias hordas en un mismo territo- 
rio, donde ya por meras relaciones amistosas, por  la 
p e r r a  entre  ellas b por simples actos d e  violencia, 
se  verifica el cambio 6 hur to  d e  las mujeres. E l  ma- 
trimonio beeniz se halla muy extendido en el Ceyliin, 
y consistz en abandonar  por completo los hombres 
la horda de  donde proceden y juntarse con otro gru-  
po vecino; si en &te encuen t r l  alguno mujer  d e  su 
gusto,  puede casarse con ella, pero quedando siempre 
sujeto á la horda de Csta, en la cual quedan s iempre 
su mujer,  hijos y propiedad, en caso de  abandonarla.  

Una vez producido el parentesco de  la familia, y 
teniendo en cuenta la exogamia reinante en las hor- 
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das, entrevk ya Giddings una evoiucibn producida ha- 
cia Id formacibn del clan; pues ~tno ofrzce duda,  dice, 
que el nucleo originario del parentesco lo forma i i n  

grupo actual de  hermanos y d e  hermanas que cons- 
tituyen un hogar 6 casal l .  Además, tilos hermanos y 
las hermanas por la sangre constituyen grupos na- 
turales, econ6micos y definitivos, los cuales se  au-  
xilian espontáneamente, ya sea para buscar el ali- 
mento, ya para vengar las ofensas recibidas de otros 
grupos.11 Teniendo en cuenta tambikn la adopciOn, 
que sucesivamente se  va realizando, y el casamiento 
de  los individuos, llega de  tal manera á aumentar el 
circulo totémico, que mas tarde adoptando el mismo 
totem materno, se separan, y teniendo idea del pa- 
rentesco existente entre ellos y sus hermanos, conce- 
birán igualmente el que existe entre su totem y los 
de  aquéllos. De este modo l l . . . .  . el parentesco se lia 
convertido a la larga en un clan.11 

El clan totémico llega con el tiempo ;7 modificar 
la horda, la cual puede contener Sriigmentos de va- 
rios clanes, O estar formada especialmente con los 
miembi-os de un clan; y clebido a las emigraciones 
de individuos de horda a horda, por los matrimonios 
heena y el rapto de  mujeres, los miembros de  cada 
parentela totémica tienden a distribuirse por todas 
las hordas vecinas, de  cuya integracibn, y merced a 
la estrecha unibn a que pueden ser  forzadas por cual- 
quier causa exterior, como una inundacibn, el fuego, 
la sequía, el refugio invernal, etc., O bien porque 
puede aumentar  la amistosa concurrencia d e  tal mo- 
do, que  si el medio es adecuado para la subsistencia 
d e  una mas amplia comunidad,  las hordas se  junten 
para satisfacer su  deseo de  unibn, surje entonces la 
verdaderá tribu matronimica, llegando así a su tér- 
mino la evolucibn del espiritu social, á la vez que co -  
mienza la de la constitucibn social. 
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La familia es,  para Giddings ,  l a  mis ! x q u ~ i . a  d e  
las asociaciones d e  la constitucibn social .  

E l  clan, dice, e s  el encargado d e  vigilar la t r ibu  
inatronimica,  y regiilar la adopcibn,  matr imonios ,  
etc. ,  obligando a que  las familias se  conformen con 
aquella. La tierra d e  una t r ibu  s e  clistribuyc- en por-  
ciones, pr imeramente  en t re  los clanes,  y luego para 
q u e  se cultive, se  repar te  en t re  las varias casas d e  
cada clan. E1 clan regula también las t r ~ . i s a c c i o n e s  
comerciales, prohibiendo la venganza personal den- 
t ro  del  mismo clan; si  bien Csta solia llevarse a cabo 
cuando se  t ra taba  d e  individuos d e  clases d i s t i n t a s .  

La  fratr ia se  origina d e  una nueva evol~icion d e  
La t r ibu  matronimica ,  y t iene su  origen en  el creci- 
miento experimeii tado en ur, clan,  el  cual  s e  ha  s u b -  
dividido en subclanes q u e  con el t iempo se declara- 
riio inclependientes , consti tuyendo en t re  si varias 
it-atrias. 

IIComci guardiaii  especial d e  la tradicibn religiosa 
l n  fi.atria desempeña un papel impor tan te  en los iu -  
nerales d e  los miembros  d is t inguidos  d e  la t r i b u . .  .. . o 1  

y allos médicos d e  las fi-atrias s e  convierten a la lar-  
ga en una clase religiosa diferenciacla.ll 

Segiiii lo expuesto, podernos decir ,  en síntesis ,  que  
#11a casa es una organizacion esencialmente econbmi- 
ca, el clan, una organizacion jurídica y lci fratr ia una  
organizacion esencialmente i-eligiosall. P o r  Ultimo, la 
t r ibu  podemos considerarla como una organizacion 
mili tar ,  en la cual los jefes guerreros  d e  cada clan 
~~cons t i tuye i i  a d e i ~ a s  o t r a  asociacion final m u y  i m .  
portante-el Consejo d e  la tr ibu.-En a lgunas  t r ibus ,  
es te  Consejo 110 e s  U D  cuerpo gobernan te  en  el sen- 
t ido  usual del tkrmino ..... L o  que le concierne, refie- 
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resc a las relaciones d e  la tribu con otras t r i b u ~ . . . . . ~ ~  
llLa tribu matronimica, pues, tiene una constitucihn 
n-iiiy bien organizada , la cual.. .. .prepara la tribu 
para una ulterior conversion de la misma en cornpo- 
neote de agregados mas Amplios-el pueblo.-De esta 
manera facilita la realizaciori de nuevos progresos en 
la composicion~~ . 

Aumentando cada dia el n u m e r ~  de tribus y en- 
lazadas entre si por los clanes respectivos, hablando 
dialectos de una misma lengua, y conservando la tra- 
dicion de un linaje cornun, tales tribus llegan scl' 
un pueblo errcitico O ~natl-oninzico mediante un nuevo 
desznvolvimiento del espíritu social. 

Llegaclo este momento, estudia Giddings la tran-- 
sición de  la tribu matroniinica A la patronimica, la 
cual se debe ,  enti-e otras causas, ya a la prhctica del 
matrimonio por captura y no heena, porque el ma- 
rido es el jefe cle la familia y no queda como en  este 
iiltimo sometido al clan de  la mujer; ya también por 
el hecho de ir los hombres acoinpaiiados de sus iriu- 
jeres e hijos en busca de agua de que en los lugares 
clesiertos carecen, y a l .  organizar expediciones para 
la caza: asi como el hecho d e  obtener las mujeres por 
compra. hace que la autoridrid del marido sobre Es- 

tas  sea reconocido; no pudiendo, por lo tanto, acari- 
ciar la idea de  volver entre los suyos. Por  Ultimo, la 
vida errante y el aislamiento relativo de la familia 
del pastor, que le separa, no shlo de los parientes cle 
su mujer, sini, por un largo periodo, de  los suyos 
mismos, son favorables al establecimiento de  la com- 
pleta autoridad del padre sobre su  pequeña comuni- 
nidad. 

La autoridad paterna i-eobra momentaneamente 
sobre la religion. Los  animales y las plantas de pode- 
res misteriosos, las fuerzas de  la naturaleza, los espi- 



ritus de  los desaparecidos, todos han sido objeto de 
- culto. Algunos han logrado, n l  parecer, mas kxito, y 

niediacte un proceso selectivo han llegado a ser dei- 
dades tribales. Los  clanes han ci.cido siempre dcs- 

cender de su dios totkmico. Cuando la descendencia 
comienza a ser contada por los varones, son inevita - 

blee ciertos cambios en el sistema religioso. El jefe 
varbn de un gi-upo fanliliar es ahora el tipo d e  la au- 
toridad y del poder. Considerado así de  por vida 
i l ~ i  se le considera despuks de muerto. Si la casa piie- 
de  continuar niirando las fuerzas y los objetos natu- 
rales y los diversos espii-itus con sentimientos SLI- 

pei-sticiosos, sin embargo, el mejor sentiniiento de  
veneracibn se reserva para su fundador desapareci- 
do. Piensan todos en el espíritu del antepasado como 
su protector en el pais de las sombras A 61 es a quien 
dedican su devocibn principal. En su virtud, sin des- 
truii- por entero las demás observaciones religiosas, 
el culto de los antepasados llega a ser la fe domi- 
nante.11 

Como se coinprenderá, y el mismo M. (;iddings 
no deja de reconocerlo, todos estos cambios son la- 
vnrables para la integracibn social, dando por resul- 
todo, la identificacicin del clan con la horda 6 aldea, 
y .haciendo que el lazo del parentesco se debilite por 
grados, a la vez que el de la alianza personal se hace 
más fuerte. ~li'iiede, en un momento dado, dice, ser 
el cambio imperceptible, pero cori el tiempo se a d .  
vierte que e! sisteina tribal ha sido grandemente mo- 
dificado por u n  feudalismo barbaro.11 

Ilebido a este cambio, pueden verse ya las distin- 
tas clases sociales, y reconocer familias que, siendo 
descendientes de  jefes distinguidos, se  considerun 
como nobles, gozando por este mero hecho de privi- 
legios y distinciones, tales como el de  que sus gana- 



d o s  puedan pastar  en t ier ras  comcines, etc.  Segun  el 
ci i terio barbaro  sil riqueza es vasta,  y para kl lu d i -  
ferencia en t re  lo q u e  t iene y lo q u e  posee cualquier 
miembro  d e  !a t r ibu ,  s e  hace cacln vez mas  fuerte y 
evidente. 

El ant iguo Cbdigo de Irlanda,  l lamado la ley Bre -  
hoii expresa d e  un modo  t e rminan te  cbmo los que  
son acariciados por la fortuna llegan a desempeñar  
las p r imeras  funciones en la t r ibu ,  y &si prescribe en 
uno  d e  sus  capitulos q ~ i c  el jefe d e  una t r ibu  debe  
se r ,  en t r e  o t r a s  varias cosas, ~ le l  mas  rico, el mas pv- 
deroco para luchar,  el mas  rápido en procurarse  be- 
neficios, y el 12iAs difícil en las pti-didas.11 

Formada  d e  es ta  manera  la jefatura d e  la t r ibu ,  
por  lo común en aquellas personas mas  ricas, te- 
niendo, el que  este cargo deseinpeiia,  ademas del s 2 .  
qu i to  d e  favoritos q u e  s u s  dispensas a t raen,  un gran 
niimero d e  hombres  quc.,  desesperados 6 a r ru inados ,  
se  h a n  asociiido a 61 como sus  dependientes ,  llega i~ 
producirse el periodo d e  rudo  I'eudalismo por  el cual ,  
segun el au to r ,  todos  los pueblos h is t t r icos  han pa- 
sado  probablemente .  

Ida reunibn de varias cle estas t r ibus  descendieii- 
Les d e  u n a  misma rama Ctnica, y la coiivivencia en 
iin terri torio geogi-ciiicamente uriido, hace que se 
t ransformen en confederaciones militiires patronimi- 
cas ,  las cuales llegan a formar  un pueblo que  pue- 
d e  desznvolverse en un gran E s t a d o  civilizado I.,us . . 
egipcios, los calcleos, los gr iegos ,  los roinanos,  los 
francos, e tc . ,  e ran ,  quiza,  pueblos  organizados en 
t r ibus ,  los cuales,  merced a ulteriores crecimientos 
e in t eg rac iones ,  se convirtieron en Estados  nacio- 
n a l e s . ~ ~  

~ ~ C i i a n d o  l a s  t r ibus  patronimicas se  conl'edcran y 
forman la nacibn ktnica, el principio agnático y el 
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culto d e  los antepasados,  combinados  con las condi-  
ciones políticas 3 7  militares,  confieren gran au to r idad  
al jefe d e  la confederacibn. Se  convierte en un jefe 
militar, en un jefe religioso o sacerdote y supremo 
juez, todo a la una.  El jefe, en una  palabra,  s e  hace 
rey. 

llCon el establecimiento tle la confederacibn y la 
instauracibn d e  la monarquia ,  s e  completa la evo- 
lucibn e tnoginica .  Nace entonces un pueblo genti l  A 
ktnoa. S u  ulterior desenvolvimiento,  si la evolucihn 
no se  detiene en este punto ,  lo lleva a vivir bajo las 
condiciones d e  la vida civil y del progreso demogk- 
nico.11 

Con estos pai-rafos termina Giddings  el capitulo 
d e  Ida asociacirin elnogdnica, en el q u e  es tudia ,  como 
lieinos visto, el origen y desenvc~1vimierpto progresi- 
vo del I'stndo, de jando para el siguiente,  titulaclo La 
a.\nciacicin demogd71ica, el es tudia  detallado d e  los 
grados  d e  civilizacion. Como el en t r a r  en el examen 
cleteilido del  mismo-donde indica a lgunas  veces las 
razones por las cuales la constitucibn social llega a 

se r  super ior  a la composicibn social, y d e  q u e  manera  
el Es tado  contr ibuye i asegura r  la unidad étnica? coi1 
otras. cuest¡ones muy  interesantes-nos Ilevaria muy  
lzjos del asunto  q u e  t r a t amos ,  hacemos punto  aqui,  
por considerar lo expuesto suficientc para nuest ro  
objeto. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

C O h l P R \ D O  C O N  El. EXTH,\h'JERO. 

E n  el presente trabajo nos proponemos señalat. las 
diferencias más  salientes que  existen ent re  las Cons- 
tituciones politicas vigentes d e  Inglaterra, Es tados  
Unidos d e  Amkrica,  Francia ,  Alemania y España ,  
sirvi&ndonos d e  tipo para la comparacibn nuestra ac- 
tual  Consti tucibn.  L a s  fuentes d e  nuestro estuclio 
serán los textos,  y la,; explicaciones q u e  sobre  exte 

pun to  se  hicieron en la catedra.  E n  pr imer  lugar  ad- 
vert iremos que  solo comparamos las cinco Consti tu- 
ciones ci tadas,  por ser  d e  las mas  impor tantes ,  y 
porque,  además,  puede decirse que  todas las Cons - 
tituciones q u e  hoy se  conocen pueden referirse desde  
algun pun to  d e  vista a a l g ~ i n a  d e  las ya citadas. Dii- 
bemos adver t i r  también que,  por no a largar  dema- 
siado este trabajo,  prescindimo.; d e  las c~izs t iones  
acerca de la época en q u e  se  implantb  el consti tucio- 
nalismo como régimen casi exclusivo d e  los pueblos 
cultos ( I ) ,  pasando, desde  luego, i~ hacer ligarisiinus 

.L1.lnlen COI'IS- indicaciones sobre  lo que  significa el r¿,' 
~ i t u f i o n a l ,  para después en t ra r  en el examen ccrnpa- 
rdtivo d e  las dilerentes Constituciones. 

L a  Consti tucibn es,  en los t iempos actuales,  I J  
expresión mas  exterior y apreciable d e  la vida del I-:S- 
t ado,  y alcanza tal universalidad que  hoy todos los 
pueblos cultos,  a excepcibo d e  Rus ia ,  se  rigen por 
instituciones m i s  o menos  constitz~cionales. 

La Consti tucibn,  b mejor aún ,  el regimen consti- 
tucional,  supone la alirmacion d e  la superioridad del 
I lerecho sobre  el Es tado ,  que  debe es tar  sometido ci 

( I ) De iodo se t r a to  en clasc 
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los principios generales de justicia, lo cual supone un 
concepto de la soberania completamente distinto del 
que entrañan, v. g . ,  las monarquias puras, en las que 
la fuente del poder es el Rey. Con estas indicaciones 
podemos desde luego comprender  la importancia 
que ofrece el estudio de la Constitucibn de un país 
para conocer su  vida política, ya que esta se halla 
regulada por la Constitución, que se  estima como la 
Icy fundamental del Estado. 

Pasando ya, sin mas, a examinar las diferentes 
Constituciones, observamos que éstas aparecen con 
caracteres distintos, segun  las circunstancias a que 
responden. Unas veces la Constitucibn viene a ser  un 
pacto entre el rey y el pueblo, como, por ejemplo, la 
Constitución de Rayona, en la que se manda que  sea 
respetada como base del pacto celebrado entre el rey 
y cl pueblo; otras veces, aparece como una carta otor- 
gada graciosamente por el Monarca a sus subditos, 
como el Estatuto real del año 1834; algunas, la Cons- 
titucion es un documento redactado por Asambleas re- 
presentativas, como, por ejemplo, las Constituciones 
cspafiolas de 181 z y 1869; otras,  finalmente, la Cons- 
titución responde a necesidades especiales, y viene i 
ser  un pacto en virtud del cual nacen a la vida Esta-- 
c i ~ s  independientes. En este caso toma un carricter 
íederal, y tiene por objeto determinar las relaciones 
entre- los diversos Estados del grupo federal, y seña- 
lar, al mismo tiempo, la ley d e  vida del Estado nue- 
vo. Las Constituciones de  Alernania, Suiza y los Es-  
tados Unidos, son los ejemplos más tipicos de  las 
de esta clase 

La primera diferencia externa que se observa al 
examinar las cinco Constituciones que estudiamos, es 
la que se refiere a su diferente extensibn. La Cons- 
titucibn que mas cuestiones comprende es la alema- 
na, y las que menos, la inglesa y la francesa. Otra  



diferencia tambikn externa de las Constit~iciones, es 
su  redaccion en una C, en varias leyes. La inglesa esta 
redactada en varios documentos, no formando, por 
lo tanto, un Código. De tales documentos los princi- 
pales son: la AlMagna Cartalb; el 11l3i11 de Uerechosll, 
y el llActa de  Establecimientoll. La de los Estados 
Unidos es un Cbdigo, pero al f ina l  lleva varios ar- 
ticulos que contienen las enmiendas y adici2nes que 
sufrio. La de Francia esta redactada en tres leyes 
relativas a los poderes phblicos las dc- Alemania y 
I<spaña son un sblo documento. 

Otra  dc las dilerencias entre las Constituciones, 
es la Cpoca en que fueron promulgadas. Los docu- 
mentos de  la Constitucibn inglesa con de  distinta 
epoca, hasta el punto de mediar ectre  la Magna Cal- 
ta ,  y el 11BiI1 de L)zrechosl~ un periodo de  mas de  cua- 
tro siglos Tiene una irnpoi-tancia muy grande el co- 
nocimiento dz la &poca en que está redactada una. 
Constitiicibn, poi-que nos indica, ent1.e otras muchas 
cosas, el valor de la tradicibn politica del país en,que 
est i  rigiendo, al mismo tiempo que nos sefiala 121 

condicion del estado del pueblo en la ;poca de  s i l  

prom . . :~ac ion .  Aci, por ejemplo, la :intigüedacl de  los 

documentos de  la Constitucion de  Inglaterra,  nos 
hace ver que en este pais el regimen constitucional 
no es fruto de  una revolucion proxima como en los 
demas pueblos, e~~ec ia lment t :  en los de Europa. Lti 
de los Estados Unidos es del af,o 1787;  las leyes 
constitucionales Irancesas del 1875; la Constitucibn 
del lrnper!% de Alemania, del 1871 9 la de España, 
de 1876. 

Señaladas estas diferencias mas exteriores, debe- 
mos comparar .ihora las cinco Constituciones en su 
contenido, fijanclonos para hacerlo en los titulos mas 
generales de  cada una. 
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T,o primero que encontramos en Iri Constitucibn 
cspaiiola es su encabezarriiento. Aunque parezca que  
no tiene importancia e1 examen de  ts tc ,  sin embargo,  
la ticne muy grande porque puede indicar el concep- 
to de  la :soberanía i que responde la Constitucibn, 
concepto que muchas veces puecle no ser el mismo 
que se observa en la vida practica del pats. El enca - 
bezamiento de la C;onstituciOn española es como sigue: 

,,l.). Alfonso S.II por la gracia d e  Dios, Rey Const i -  
tucional de  España; i~ todos los que las presentes 
vieren y entendieren sabed: que  en unibn y d e  
cicuzrdo con las Cortes actualmente reunidas, he- 
mos venido en decretar y sancionar la siguiente 
Constitucibn de  la ;Plonarquia española.~l 

Por  este encabezado venimos en conocimiento 
de que en España la soberania se atribuye al Rey 
en coparticipacibn con las Cortes, al misino tiempo 
que nos indica la intervencion indirecta del pueblo 
en la formacion de  la Constitucibn por medio de  !as 
mismas Cortes. 

El ancabezarniento de  la Constitucibil 'alemana 
dice así: 

,,S. !M. el Rey de  t'rusia, en nombre d e  la Confede- 
racibn del Norte; S. M.  el Rey de  Baviera; S u  /\la- 
jestad el Rey d e  kVurtemberg; S. A. R. eL Gran 
Unque de Baden y S. A .  R. el Gran Duque de la 
~ e s S e  del Rhin, por la parte del Gran Ducado de  
la 1-lesse, situada al mediodia del klain, han pacta- 
do  una Confederacihn perpetua, tanto para la pro- 
teccibn del territorio federal, como para asegurar 
la prosperidad del pueblo alemán. Es ta  Confede- 
racibn tomara el nombre de  Imperio aleman, y se- 
ra regida por la siguiente ConstituciC>n.ll 

Este  preámbulo indica que la Constitucibn del 
Imperio aleman es un pacto que celebran varios Es-  
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tados para formar uno solo federal; además se ve 
que en este pacto el pueblo no tuvo intervención di- 
recta, hablando por 61 los reyes y principes que aca- 
bamos de  citar 

El encabezado de la de los Estados IJnidos, es el 
siguiente: 

~lNosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de 
hacer nuestra unión mas perfecta, establecer la jus- 
ticii, asegurar la tranquilidad interior, atender a la 
defensa comiin, promover cl bienestar general y asz- 
gurar los beneficios de la libertad a nosotros mis- 
mos y a nuestros desczndientes, ordei~amos y esta- 
blecemos le presente Constitucibn para los Estn- 
dos Unidos de Aiil&rica.ll 

De este.encabezado se deduce que quien se atr i -  
buye en los Estados Unidos la soberanía es el pueblo, 
que establece y forma la Constitucibn, ley fundamen- 
tal del Estado. 

Ea la lihlagna Cai-tall, de Enrique 111, qiie es el 
primer documento de la Constitucibn de Inglaterra, 
se encuentra un encabezamiento que dice así: 

~ ~ E n r i q u e ,  por la gracia de  Dios, Rey de Inglaten-a, 
a los Arzobispos, Obispos, Abades, Priores, Con- 
des, Barones, Vizcondes, etc., y a todos sus rielec 
que la presente carta leyeren, salud: Sabed que 
Nos, en presencia de Dios, para la salud de nues. 
t ra  alma y la de  nuestros mayores y sucesores, g 
exaltacibn de  la Santa Iglesia, y para la reforma 
de nuestro reino, hemos dado y concedido, por 
nuestra propia y buena voluntad, a los Arzobispos, 
Obispos, etc.,  jr a todos los de nuestro reino, las 
libertades especilicadas a continuacion, para que 

sean por todos poseídas a perpetuidad en nuestro 
reino de Inglaterra.11 
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De la lectura de estas líneas parece deducirse que 
este documento es zlnz c a r h  olorgada, pero eri reali. 
clad tal documento es un pacto. 

Las leyes constitucionales de  Francia no tienen 
encabezado que nos indique en q u ~ é n  reside la sobe- 
ranin; pero de su lectura se desprende que respon- 
den casi por entero al concepto de  la soberania po- 
pular. 

Despuks del encabezamiento, la Constitucibn es- 
pañola trae el titulo primero, que dice: D e  los es$~-  
noles y s t ~ ~  derechos. -Antes de  seguir adelante en la 
comparacion debemos advertir que no esta11 de  com- 
pleto acuerdo el nombre y el contenido de dicho ti- 
tulo, toda vez que en el se  trata de  los derechos de 
los extranjeros, como puede verse por el art .  2.";  llde 
los deberes de los españolesll, como se puede ver en 
el articulo ?.O; y de la ~isuspension de las garantiasll, 
incluida en el articulo 17 de  este mismo titulo que, 
por s u  enunciado, sblo debiera ocuparse de  los espa- 
ñoles y sus derechos. -Hecha esta aclaracibn, pasare- 
mos a ver lo que se contiene en las demas Consti- 
tuciones, relativo it las declaraciones de  derechos, 
Empezando por la inglesa, vemos que en todos sus 
documentos, especialmente en el 11BiIl de l)erechosii, 
se ocupa de  esta materia. En la Constitucion de los 
Estridos Unidos no se encuentra ningun titulo espe- 
cial dedicado a este asunto, pero en la seccibn de  
enmiendas y adiciones nos encontramos con el ar- 
riculo i .O, que dice: 8lEl Corigreso no podra hacer ley 
alguna por la que se establezca una religion, O se 
prohiba ejercerla, O se limite la libertad de  palabra, 
b la de  la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse 
pacificamente y pedir al Gobierno la reparacibn de 
sus agravios.il Este articulo suple a otras declai-acio- 
nes de derechos, porque es una limitacibn del poder 
federal que reside en el Congreso, que no puede le- 
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gislar sobre ciertas materias que se consideran pro.- 
pias d e  los Estados, al frente de  cuyas Constitucio 
nes suelen i r  las declaraciones de derechos, como 
pudimos ver en los textos de  las cle Virginia y Pen - 
silvania. Las leyes de Francia no tienen esta declara- 
cibn d e  los derechos, cosa que se  explica por la neie- 
sidad que la nacibn tenia de  organizar sus poderes 
despuks d e  la guerra  con Prusia; a d e n ~ a s ,  estos cle- 
rechos se encuentran regulados por leyes orgánicas 
especiales. La Constitucibn del lmperio alemári no 
contiene una declaración expresa de los derechos, pe- 
ro en el art .  ? . V e  la legislacibn del Imperio se con- 
tienen algunas dispo:;iciones en este sentido. 

El titulo II d e  la Constitucion española se ocupa 
de  Las Coi.tes; primero dice que la facultad de ha 
cer las leyes reside en las Cortes con el Rey, y luego 
indicti que las Cortes se componen de  dos Cuer- 
pos cnlegisladores, iguales en Cacultades. La Cons - 
titucibn alemana se ocupa del poder legislativo en el 
cap. 11, articulo 5 . ' ,  que, entre otras cosas, dice que 
el poder legislativo del Imperio se ejercerá por el Con- 
sejo Federal (Bundesrath) y el FZeischtag-Parlamen- 
to. La  ley constitucional francesa relativa a la orga-  
nizacion d e  los poderes públicos dice, en su articulo 
primero, que el poder legislativo se ejerce por dos 
Asambleas: la Cámara de  los Diputados y el Senado.  
La Constitucibn de  los Estados Unidos se ocupa del 
legislativo en la seccibn primera d e  su  articulo pri- 
mero, que dice: ~ ~ l ' o d o s  los poderes legislativos otor- 
gados por la presente Constitucibn es ta r in  confiados 
a un Congreso de  los Estados Unidos, que estarii 
compuesto d e  uri Senado y de  una Cainara d e  repre- 
sentantes.11 E n  los documentos de  la Constitucibn in- 
glesa no se habla especialmente del Parlamento, ni se  
establece la existencia de  las dos Cámaras que alli 
ejercen el poder legislativo: Lores y Comunes. Sin 
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embargo,  su existencia se  deduce d e  la lectura d e  
estos documentos,  pues en el ai-t. 3 . O  del llActa d e  
l~s tablec ini iento~l  se habla d e  la posibilidad d e  sepa - 
rai- a los jueces d e  s:is cargos,  A peticihn d e  una d e  
las dos Ciimaras clcl Pa r l amen to .  Como vemos, t ~ c l a s  
las L o n s t i t u c i o ~ ~ e s  se o c u l ~ a n  del poder legislativo, 
aunque.cn forma clistinta a la española. 

IJ i i  Coiistituzion española pasa de;piiks ii regular 
por sepai-ado las dos  Cámarris, teiiiendo clos t i tulos 
que  se  ocupan, respectivamente, del Senado  y del  
Congreso de  los Uiputados En otros titulos s e  s e ñ a  
la la prnporcihn segiin la que  deben elegirse los cli- 
putaclos y el numero cle cei-iíidort.~, :]si corno tain-- 
bien sc lijan las condiciones q~12  s e  necesitan para 
pocler ser  elegido diputado O senador .  En el titulo 
referente al  Srnaclo, ade in i s  del numero  d e  senado- 
res,  se lijon las dist intas clases d e  estos y las cond; 
ciones especiales q u e  se requieren para ser senadnr- 
por  derecho propio 6 para ser no rnbrad ,~  vitalicio, O 
designado coma electivo. A1 llegar a este punto  dii-e- 
mos que  el Senado  espaliol propende i se r  una Cii- 
mara representativa d e  los intereses corpora t ivos ,  
pero no lo es por crjrnpleto, porque clebiendij reprc  
sentar intereses corporativo;, entran en su  coi-riposi- 
cihn elementos que no estan d e  actiei-do con seine 
jantc criterio, y,  por el contrario,  carccc d e  o t ros  
que ,  para se r  p e r f e ~ t a ,  debiera tener,  si la represen 
tacibn corporativa ha d e  ser  completa [ lecha  esta 
pequeiia inclicaci¿>n, pasaremos a examinar  las o t r a s  
(;onstituciones. 

Ida d e  Alemania dedica el título 1 . '  ii la organiza- 
cion del Consejo Federal ,  cleterrnina~ndo, en los cua- 
t ro  articulos d e  q u e  consta este titulo, el  n i ~ m e r o  d e  
inclividuos que  componen esta Camara ,  los d ~ r e c h o s  
~ L I C  ~ i e n t n  y la rzpresentaciiiil que  ostentan ; pero 
iinda, 11c.s dice respecto dz  las condiciones que debzis 
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reunir los miembros del Consejo, quizá por ser de la 
competencia de  los Estados respectivos. Este Consejo 
representa, como el Senado español, intereses cor- 
porativos, pero se diferencia mucho de  e1 por el ca-  
racter federal de la Constitucibn, que le da un poco 
de aspecto de  Asamblea h Congreso internacional 
de verdaderos plenipotenciarios. 1,a ley constitucio- 
nal de Francia, relativa a la organización del Senn- 
do, nos dice que &te puede constituirse en 1'1-i 
bunal para entender en los delitos de alta traicibn, y 
que, en uni6n con la Camara de Diputados, ticne ILI 
iniciativa de las leyes. La organizacibn del Senado 
frie objeto de una ley orgiinica l~ostei-ior. Ida Consti 
t u c i ~ n  de  los Estados [.nidos, en la seccibn 3." del 
art .  l . " ,  se ocupa de  la organizacihn del Senado, se- 
ñalando las condiciones que se necesitan para ser se- 
nador, el número de cistos, y las fdcultades del Sena- 
do, con otras varias cuestiones referentes al régimen 
de la Cámara. 1-0s documentos const i t~~cionales  de 
Inglaterra nada nos dicen cle esto, cosa que no debe 
extrañarnos, conociendo el rkgimen politico eseo- 
cialmente consuetudinario de  este pais. 

La Constitucii~n espafiola ticne despuc's, según ya 
indicariios, un titulo dedicado al Congreso de los Di- 
putaclos, en el que se fijan las condiciones para ser 
elegido, número de  diputados y tiempo por el que 
son elegidos. En la Constitucion alemana encontta- 
mos un titulo que se ocupa del Reischtag, parecien- 
dose en su contenido al d e  nuestra Constitucibn. En 
las leyes constitucionales de  Francia no encontramos 
un titulo especial para esta materia, que est$ regula- 
da, juntamente con la referente al Senado, en la ley 
sobre las relaciones de los Poderes públicos que, ade- 
más, se  ocupa del Presidente de  la República. En In 
Constitucibn de  los Estndos Unidos, se ti-ata de la 
Cámara de Representantes en el ar t ,  I , O ,  que sc ocu- 



pa del poder legislativo en general. Los documentos 
de  la Constitucibn inglesa no hablan de  una manera 
singular de  la Camara de  los Comunes; pero en el 
llActa de Establecimientoll se señalan las personas 
que no pueden tomar asiento en ella. 

La Constitucibn española tiene despuks otro ti- 
tulo que trata de la celebracibn y facultades de las 
Cortes. La alemana, en un capitulo que se refie- 
re a la Confederacihn, se ocupa de analogas mate- 

. rias, que en [;rancia estan reguladas por la ley sobre 
las relaciones de los Poderes públicos. En la Cons 
titucibn de los Estados Unidos, se encuentran estos 
asuntos en el ar t .  1 . "  y, especialmente: en las sec- 
ciones VI11 y II que tratan de las facultades del Con- 
greso. E1 1113ill de Derechos11 de Inglaterra dice las 
cosas que el rey no puede hacer s i n  permiso del 
Parlamento; ademas, en su articulo 1 3 ,  establece que, 
para evitar quejas y agravios y reformar las leyes, 
se  reunan con frecuencia Parlamentos. 

La Constitucibn española pasa despuks a ocu- 
parse del poder ejecutivo, con un titulo que lleva por 
epígrafe llDel Rey y sus Il'linistrosl~. Consta de  siete 
articulos, en los que se fijan los atributos del rey, al 
mismo tiempo que se indican las cosas que el rey 
puede hacer por si mismo y aqutllac otras en que 
necesita una ley especial, votada y aprobada por  las 
Cortes. La Constitucihn de Alemania se ocupa de  
asuntos anilo.gos en el capitulo I V ,  en el que se dice 
que la presidencia de la Confederacibn corresponcle al  
rey de Prusia. Como ampliacibn cle este capítulo, 
del~en consultarse siete .artículos de la Constitucibn 
de Prusia,  en los que se habla del rey y de la suce- 
sibn a la corona. Las  atribucioues del Presidente de 
la Republica en l7rancia estan señaladas en la ley 
constitucional sobre las relaciones de los Poderes pu-  
blizos. La Constitucibn de los Estados Unidos traLa 



121 ANALES 

del Poder  ejecutivo en el ar t .  z.', que consta de  cua- 
t ro  secciones, en las que se señalan las funciones que 
han de desempeñar el presidente y vicepresidente de 
la República, condiciones que se necesitan para o c ~ i  
par  estos cargos, forma de proceder a su eleccibn, y 
por iiltimo, casos en que han de  cesar estos funcio- 
narios. En los documentos de la coi-istitucion de In 
glatei-ra se encuentra, en el llHill de  Derechosll, una 
cláusula en 1'1 que se excluye de la Corona a los pa 
pistas. 

Esto es lo que encontramos en las Constituciones 
referente al Poder  ejecutivo. E n  la española, ade-  
inas, hay.clos titulos dedicados a t ra tar  de la sucesióri 
i~ Pa Corona, y de la nlenor edad clel rey y de la re- 
gencia. Estos asuntos se encuentran trataclos en los 
siete articulos citados de la Constituc;bn de Prusia,  
que vienen a completar el tltiilo 11' d e  la dcl Imperio 
aleman. 

La Constitucion española se  ocupa de la Admi- 
nistracibn d e  Justicia, materia que ocupa un tltulo 
que consta de siete artículos. La alemana trata este 
punto en el capítulo X111, que se titula ~~Reg la rnen -  
taciOn de los conflictos y Disposiciones penalesll. ICn 
las leyes constitucionales de  Francia no se t rata  este 
punto, y iinicamente en la que versa sobre las rcla- 
ciones de  los I'oderes publicos, se hacen ligeras indi- 
caciones sobre la manera de  ser  juzgados el presi- 
dente de la Repiiblica y los miembros de las C i m a -  
ras legislativas. La de  los Estados Unidos se  ocupa 
d e l  podel. judicial, con bastante extensibn, en el ar- 
ticulo -;.O Los documentos ingleses nada dicen en 
concreto sobre este punto. 

Despues pasa nuestra Constitucion a ocuparse de  
los Ayuntami,:ntos y Diputaciones provinciales, y 6 
continuacicin habla de las contribuciones En este i i l 
t imo punto la alemana se parece a la nuestra, pues 
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ti-ata esta materia en  el capitulo t i tulado IiHacienda 
del  Irnperio.11 

L a  Constitucion española t ra ta  tainbien d e  la 
fuerza a rmada ,  en un art iculo q u e  dice:  llT,¿is Cor tes  
Lijaran todos  los años,  a propuesta del Rey, la fuerza 
militar permanente  d e  m a r  y t ierra 11 L a  Cons t i tu  - 
cion alemana s e  ocupa d e  esta materia er: el capitulo 
t i tulado ItOrganización Militar federal.11 

Despues d e  esto y al final t rae  nuestra Const i tu-  
cion tres articulos dedicados al Gobierno d e  (Jl tra-  
mui., que  hoy ya no tienen nirigun valor. Las  d c  
.2lemania y los Es tados  Unidos t raen adeinas o t ras  
cuestioiies q u e  no pocas veces s e  regulan por  leyes 
orginicas .  

'I'oclas las (;onstitucionc;.s, excepto la ingleso y la 
espaholii, hablan del proceclimicnto quc  ha dc sc- 
guirsc para su  1-eTorrna. 

D E R E C H O  CIVIL (2."  C U R S O ) .  

- - 

EL FUERO DEL BAYLIO Y EL ~ 0 0 1 6 0  CIVIL. 

El I'uero del  Baylio I'uk concedido á la villa d e  
Alburclucrque, en t iempos d e  la Reconquis ta ,  p o r  s u  
t'undador Allotiso Thl lez  clc .\Ienc-,cs, yerno d e  San-  
cho  TI, rey d e  l'oi-tugal, d u r a n t e  cuyo reinado ocup6 
el solio d e  Castilla y d e  Lecin Fe rnando  111 el Santo, 



padre del inmortal autor de  las famosas Siete P a r -  
tidas. 

S e  puede afirmar, segiin datos fidedignos, que cl 
fiiero dicho es coetaneo sino anterior a la obra del 
Rey Sabio, asegurando todos que es de origen por- 
tugués; ya porque el Cbdigo titulado de los Orde- 
ancoes, previene para los Casamientos la carta de 
miatades, cuanto porque el fundador de  Alburquer- 
que, Alonso Téllez, la conquisto y reedific.6 sin duda 
con portugueses que, en calidad de vasallos, hahian 
venido con e1 al-fonsado; y dados los lazos d e  paren- 
tesco y amistad que al rey de Portugal le unian, no 
es de  extrañar que dedicara c.on el Fuero un recuer- 
d o  a SU memoria. 

Una I-Iistoria de Jerez de los Caballeros, escrita 
por Gregorio Fernandez PCrez, cuenta que un baylio 
b comendador de dicha ciudacl otorgb a la misma, 
a Booguillos y otros pueblos de su jurisdiccibn, el 
Fuero municipal o privilegio de  regirse por la ley de 
vzitiades y que, por provenir de u n  baylio, se le t i tu-  
lo de  Baylio; aunque más acertada resulta la version 
de Iós que piensan que debe su nombre a que gozo- 
ron de  61 todos los pueblos del bailiato, aun cuando 
su observancia haya quedado reducida a los que hoy 
le disfrutan. Y el fundamento para creerlo asi con- 
siste en que la jurisdic~ibn de  un bayliato no era 
tanta que le permitiese legislar en todos los pueblos 
de  su mando. 

Sea de ello lo que quiera, es muy cierto que la 
tradicibn extremeña más autorizada conviene con los 
datos aducidos en que Alburquerque recibio el IJuero 
de  su señor Alonso Téllez, y en que los demas pue- 
blos lo deben a los Caballeros Templarios, y en que 
en ambos casos fuC tomado el Fuero de  la legisla- 
cibn portuguesa. 



Icste Fuero resistib en los piieblos donde rige el 
constante batallar de  las legislaciun-3s y las innova- 
ciones de &pocas mas decisivas, ai111 zqukllas que, 

como las de Fernando 111 el ,Santo y Alfonso N,  
se distinguieron por su fecundidad legislativa; aun- 
que, como es natural, revistib siempre el caracter 
popular de derecho consuetudinario de  esfera poco 
amplia. Solamente se observa en las diez y ocho 
poblaciones extremeñas y en la pia7i africana de 
Ceuta, y hasta fuk respetado por los fteyes Catbli- 
cos en las celebres Cortes d e  'Toro, toda vez que al 
señalar el orden de  prelación de las leyes para deci- 
d i r  los pleitos, declaran en primer tkrmino vigen- 
tes los f~ieros municipales en ccranto Jleren ztsados.\l 
guardados. A pesar de esto hubo un tiempo en el 
que su observancia y legitimidad se pusieron eri tela 
de juicio por no constar en ningún documento la 
fecha de  su otorgamiento, n i  haber u n  dato concre- 
to que revele siquiera el motivo O causa de  tal privi- 
legio. 

Durante el siglo xviii hubo tribunales que se ne- 
garon a reconocerle fuerza legal, por cuyo motivo la 
villa de Albui-querque recui-rib a la Corona para que 
con toda urgencia proveyese, a fin de evitar los per- 
juicios que coi] tal proceder pudieran sobrevenir a los 
pueblos interesados; y, previa consulta al Consejo d e  
Lastilla, promulgo Carlos~III,  cn 2 0  dc Diciembre de 
1778, una Real Ckdula ordenando a los Tribunales 
que depusieran s u  actitud y tuvieran en cuenta ese 
derecho en la villa citada y demás pueblos donde el 
Fuero se observaba. 



.\lgiinos j u r i s c ~ . ~ n s ~ ~ l t o s  han 1-esucit;iclo la cuestibn 
cle si clespliks d e  publicado el Cbdigo civil como ley 
del Es tado  subsis te  en vigor el F u e r o  del R¿iylio, no  
fal iando quien opine que,  como los pueblos en que 
rige n o  estan agrupaclos forinando provincia U ter¡.¡- 
toi-io, son inaplicables a cllos los a r t s .  j O d e  la ley d e  
J3ases y 1 2  y 1977 del  Codigo civil 

Semejan te  opinihn carece d e  fundamznto  racio- 
niil y juridico, en nues t ro  huci-iilde entcnclcr, pues e1 

J2uero de Baylio no consti tuye derecho civil comiin,  
s inb legislacion 1ói.tiI ~ o n s u e t u d i i ~ n r i a  d e  ciei-tos pue- 
blos, docti.ioii ya  sanciooada poi- la Novisima Iieco- 
piloci0n, y ,  por  lo t an to ,  parece quedar  amparado  cl 
1"utro en toda su exteiisibn, aUn clespuks del Lbdigo.  

Es te  1-'uero rige en la par te  meridional d e  I'xtre- 
I ~ I ~ I C ~ L I I - ; ~ ,  provincia d e  IS;idajoz, e12 comarca  inuy p1.0- 
xiina ;I la 1.1-ontcjra d e  Por tuga l ,  y ,  i cxcepci01i clc 
(.:cutn, no s e  conoce cn ot ra  reg-i<in espriñolir 

Respecto d e  los efectos juridiros del 1:uero relati- 
vamente  a la conti.atacibn d e  los inmuebles,  se  ha 
mantenido varia doct r ina .  

S e  han sostenido diversos cri terios rsspecto a la 
forinri O manera'en qiie deber? los'casados que  sc rigcn 
por  el F u e r o  ciel Haylio t ransmit i r ,  reconocer, modi- 
fic<ir o ext inguir  el dominio d e  sus  bienes i r  muebles,  
O los derechos  i.ealcs q u c  A los mismos  afectan. 

Opinan unos,  q u e  i~ csta clase cle contr-ntos h a n  
cle concurr i r  conjuntamente  ambos  chnyuges,  cua l -  
quiera  q u e  sea el dueño  cle los inmuebles  sobre  que  
aqiiellos vei.sin: al;i.rnan oti os, q u c  el mai-ido, aun- 



que-  sean bienes privativos d e  la mujer,  debe  autor i -  
zarlos; y ,  finalrnentr, hay quien juzga que,  sea cual- 
quiera la clase d e  contra tos  d e  los conyuges casados 
conforme al I.'uero, se  rigen por la legislacibn ca- 
m u n. 

[,os part idarios d e  estas opiniones las fundan en 
leyes d e  la Novisima Recopilacibn, en articulas del  
COdigo civil, y en la ley hipotecaria,  explicaiido y 
an~i l izando s u s  conceptos; pero sin acaba r  unos  ni 
otros de resolvcr la cuestihn, siendo iiecesario po1.a 
ello q u e  el l ' r ibunal S u p r e m o  d e  .lusticia, íormula- 
se ju r i sp r~~c le i~c ia  en la mater ia ,  interpretanclo rec- 
tamente  t.1 sent ido del  Fue ro ,  diciendo: los bienes 
que  los casados apoi-teti al  matr imonio  no se hacen 
comunes,  sin6 q u e  quedan sujetos A particion como 
gariancfales, ('i sea al t iempo d e  disolverse la socie- 
dad  q u e  cs  el momento  en que,  con arreglo a la le - 
gislaciiin comiln,  se  determina este caractcr en los 
qiie excedan d e  las precisas aportaciones d e  los con- 
) .~ igzs ,  pcidiendo, por lo tanto ,  los sometidos a este 
I'iiero disponer l ibremente  d i i rante  el matr imonio  
de  los bienes d e  su partic~ulai. patrimonio,  ya d e  los 
aportados,  ya d e  los adquir idos  a t i tulo gracioso, y 

el mrirido d e  los comprados  duran te  El, pudiendo 
contra tar  aqu2llos conforme a la legislaciim común;  
y solo por muer te  de  uno d e  ellos product: efectos 
juridicos el 1-Tuero, o sea la comur;ic;icibn d e  todos  
los bienes, su division por mitad ent re  el cbnyuge 
sobreviviente y los herederos del premuer to .  

L a  eficacia juridica del Fue ro  del  Baylio con reld- 
cibn a los cbny~iges  y a los bienes si tos en terri torio 
no aCorado es tambikn digna d e  consideracihn. 

[-laciendo aplicacibn d e  In doctrina d e  los estatu- 
tos y d i s p o s i c i ~ i ~ e s  del Cotligo Civil, se tienen resuel- 
tas las ciiestiones q u e  pueden susciiarse para  la de- 
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terminacibn.de las personas a quienes alcanzan los 
efectos del fuero del Raylio: 

1." La sociedad conyugal constituida se  rige por 
las prescripciones de  dicho Fuero,  autorizando tam- 
bien esto la jurisprudencia del l ' r ibunal  Supremo.  

2." Cuando se casan dos individuos nacidos en 
pueblo d e  Fuero, en otro sometido a la legislación 
común, se rigen por la ley especial del Fuero.  

3.' C ~ ~ a n d o  el matrimonio se verifica en una lo- 
calidad donde rige. el Fuero,  y uno de  los cbnyuges 
es aforado y otro nacido en territorio c o m i ~ n ,  tienb 
aplicacion la máxima. locus regit aclurn. 

4 O Cuando se verifica el matrimonio en lugar 
donde no rige el Fuero,  aunque uno de  los indivi- 
duos sea aforado, tiene apiicacibn la maxima ya i n -  
dicada. 

Y 5.' Cuando los naturales de territorio foral 
ganasen vecindad en otro punto no aforado se rigen 
por la ley comun.  

Puede hacerse i-en uncia de  las leyes meramente 
perinisivas, como son las declaratorias, d e  beneiicios, 
derechos y solemnidades no esenciales, sin perjuicio 
del interes piiblico o privado. 

Es  frecuente, por lo tanto, que los esposos i'eilun- 
cien a los derechos creados por el Fuero en cuanto 
a los bienes de  la sociedad conyugal, unico extremo 
a que se contraen sus disposiciones, siendo conclicion 
indispensable que se  haga esta renuncia antes de  la  
celebracibn del matrimonio. 

Los  contratos sobre bienes con ocasion del matri- 
monio, o capitulaciones matrimoniales, entre los cuii- 
les se halla el d e  renuncia del fuero y sus  modiíica- 
ciones, además de  preceder a la celebración de  las 
nupcias, han d e  hacerse constar por escritura públi- 
ca, a menos de  que se  t rate  de  inmuebles, no haya 
Notario en el pueblo de  la residencia de los cbnyu-. 
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ges, y los bienes aportados por ambos no excedan de  
2 5 0 0  pesetas, en cuyo caso puede solemnizarse el do- 
cumento ante el Secretario del Ayuntamiento y dos 
testigos, que depondran sobre la entrega 6 aporta- 
cirjn conforme A los articulos 1 3 2 1  y 1 3 2 4  del Codigo 
Civil. 

A falta de capitulaciones sobre los bienes se e n .  
tiende contraído el matrimonio bajo el régimen foral 
imperante 6 ba,jo la sociedad legal de gananciales en 
su defecto. 

Finalmente, una vez celebrado el matrimonio se 
hoccn irrevocables las capitulaciones que los contra- 
yentcs hubieran realizado. 

En vista de la anormalidad que este Fuero crea 
en las relaciones econbtnicas de los crjnyuges y dada 
su reducida observancia, debia estimarse su aboli- 
cibn hasta por los mismos pueblos en 61 interesa- 
dos, para contribuir con esta medida J la unificación 
legislativa nacional. 

J .  BUYLLA.  

DERECHO INTERNACIONAL PWBLICO 
- 

(EXTRACTO D E L  DIARIO D E  LA GLASE). 

La guerra civil de Marruecos, de que dan cuenta 
todos los periódicos, nos mueve li elegir este asunto 
para tema de uno de los trabajos del presente curso. 

Ante todo, en el mapa de  Africa, de  Vidal de  



la I lache-  Torres Campos, primero, y despuks en 
el de 1-Iabenicht, vemos la situacion de Jlai-ruecos y 
sus principales accidentes geográricos. Ocupa el ex- 
tremo Noroeste del continente africano, entre el >le- 
d i t e r r a n ~ o ,  Argelia, el Desierto del Sahara y el ockci- 
iio A t l i n t i co . - Inde t e rmindn  de las fronteras S u r  
y Este. El S u s  y el üad-Nun.-[.,a soberanici nomi- 
nal y la soberanía efectiva del imperio mari.oqiii.- 
Pretensiones de  Francia a la frontera del Muluyn. 

Cordilleras: grande y pequeño Atlai;  Atlas intc- 
I'lOI-. 

Kios: L/\d~.ar, l'iensif, Sebú,  Jíuluya. 
l'opogralia gcnei-al: clima: producciones. 
Ciudades importantes: I:ez (50.000 hnbitaiites), 

r . ,  

Jllni-riiecos, Mequinez, l angítr, Tetuan, los puertos 
del Atlántico (Snffi, illogador, Larache?. 

Varias razas, predominando los b2reberes y los 
i r a  bes. Tmportancin de los hebreos. 

Religi6ii, mahometana. 
Gobierno absoluto desp6tico.-[ndependenci~i casi 

completa de una gran parte del imperio.-KCgii-nen 
~idministrativo y financiero.--Atraso k incul tura.-  
1,uchas intestinas.-l,a guerra actual. 

La llamada cuestión de  hlarruecos forma parte, 
en la politica internacional, de la cuestibn del :Medi- 
terraneo. S e  discute el predominio en este rnar y la 
necesidad de  que se mantenga libre el paso del Es- 
trecho de  Gibraltar. 

P o r  lo que a ella particulai-mente toca, se plantsa 
por el anacronismo que resulta d e  la existencia, a las 
puertas de Europa, de  una nacion completamente 
apartada de  la civilización europea; por las tendcn- 
cia:; colonizadoras de  las grandes potencias, que van 
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extendiendo a toda el Africa, su  soberania, su pro- 
tectorado, o su zona d e  hinle~land; por las frecuentes 
rnaniícstaciones del estado de anarquia en que se ha- 
lla, que pueden producir perjuicios i~ las naciones ve- 
cinas, y por la conveniencia d e  poner termino a tal 
estado de cosas mediante la intei-vencibn pacifica 6 
violenta de  las naciones mas interesadas en ello. 

Son c'stas: España,  unida a Marruecos por mul- 
titucl de vinculos geograficos, ktnicos E histbricos. 
Francia, cuya colonia argelina linda con el territorio 
marroqui en toda su frontera Oeste; Inglaterra, que 
casi monopoliz,a el comercio d e  Marruecos y es su  ve- 
ciiia por Gibraltar;  Italia, cuyas aspiraciones B la Re- 
gencia de 'I'ripoli y cuya situacion en cl iVlediterrAneo 
la hacen interesarse en cuantos problemas afectan a 
Cste. I,a pretendida intervencion de  otras potencias, 
como Alemania, Austria y l iusia ,  no se halla tan 
justiiicada. 

I"ai,a dai.nos cuenta de  los terminos eii que la 
cuesti0n se plantea, er. cuanto concierne A In politica 
interi.iacional dc Espaiia, se leyb el Discurso pronui>- 
ciado por el S r .  Costa en el meeling que celebrh e n  
1884, en el t ca tvo  d e  la Alhambrn, de Madrid, la 
Sociedad espafiola dc Africanistas y (~olonistac.  ;\i-jr- 
ina el ilustre orador en esta admirable oracibn que 
no estarnos separcidos cle ~ l a r r u e c o s  por  condiciones 
geográficas, pues el estrecho d e  Gibraltar m i s  une 
que separa; por  la raza, porque en gran parte son co- 
munes la nuestra y la marroqui ..... Geograria, raza, 
historia, aspiraciones, hasta deberts  contraidos por 
nuestros antepasados, liga11 A los habitantes de am- 
bas riberas del Estrecho. Nuestra política en :tlnrrue- 
cos, añade, debe ser  cle intimidad y restauCacihn, 



a fin de que se constituya aquel pais en una naci6n 
viril y culta, aliada de  España. Del reparto que al- 
gunos han preconizado podrían surgir para Espaiia, 
en s u  actual 'situacibn (peor ahora que cuando el 
Sr .  Costa lo decia), grandes peligros. S u  posesibn 
por otra potencia europea nos encerraría entre dos 
Pirineos y amenazaría a Canarias y aun a Baleares, 
despuks de  expulsarnos de  las posesiones de  la costa 
del Mediterraneo. 

Como resultado del meeting que a ~ a b o  de citar, 
se  dirigieron a las Cortes varias exposiciones que  la 
Sociedad de Africanistas y Colonistas han reunido cn 
un folleto, señalando una  orientacihn a la política 
española en Marruecos, d e  acuerdo con las ideas del 
S r .  Costa. Pueden resumirse las medidas aconsejadas 
en estos documentos en las siguientes: Defender la 
integridad del territorio marroqui por todos los me- 
dios de que pueda disponerse. afirmar y estrechar las 
relaciones d e  amistad con Marruecos, facilitando el 
comercio; Comentar el desarrollo econbmico de  i'ila- 
rruecos; declarar comercio de  cabotaje el que se haga 
entre las posesiones españolas del Norte de Marrue- 
cos y los puertos de  la I'eninsula; subvencionar una 
línea de vapores que enlace los puertos de España 
con los de  Marruecos; mejorar el servicio postal en- 
t re  los dos paises; construir una carretera entre Ceuta 
y Melilla; fundar Escurlas e Institutos en las ciudd- 
des mas importantes del imperio; establecer en Ceuta 
una imprenta arabiga y peribdicos drabe S, etcétera 
Po r  su parte, la Sociedad Geográfica de !Nadrid s u -  
plicaba a las Cortes se dignasen iniciar en Marruecos 
una politica activa y de  intervencion pacilica, funda- 
da  en el principio de la armonia de los intereses ma- 
rroquies y los d e  España, realizando la colonizacibn de 
los campos de  Melilla, Ceuta k Ifni, construyend» 
puertos seguros y abrigados que trasformasen estas 



poblaciones en centros de  contratacibri y plazas co 
merciales de  rtlativa importancia, constituyendo t r i -  
bunales mixtos para que entiendan en los pleitos ci- 
viles de  los marroquies y españoles, e tc . ,  etc. 

Para hacernos c a r p  por nosotros mistnos del 
fundamento d e  esta norma de  conducta y abarcar en 
su conjunto la cuesti6n de  .\/larruecos, acudimos a 
otros medios d z  inforrnacibn, tales como los tratados 
internacionales, publicaciones recientes sobre el asun- 
to  desde el punto d e  vista español y libros de  Geo- 
gr;iSia de ,\llarruecos, qut: hemos extractado, leykn- 
close en clase los resúmenes 

1-le aquí el índice de los principales tratados de 
España con 31arruecos: 

de Agos lo  de 1 8 ~ ~ . . - S e  acuerda restablecer los 
j 

limites antiguos de  Ceuta fijando claramente la linea 
fronteriza para que no h ~ y a  lugar á dudas. 

b de 314ayo de 1845. -Las frontera!; de  Ceuta que  - 
darán coino estaban antes de la celebracibn de  este 
Convenio y se ampliaran los articulas relativos a la 
exportacibn de  productos agrícolas. , 

24 de c4goslo de 1859.-Ampliacion d e  los tCrmi- 
nos jurisdiccionales dc  .Plelilla. El rey de Marruecos 
cede a Espafia el territorio pr6ximo a esta plaza; fija- 
rán sus limites ingenieros españoles y marroquíes; se 
establecera un campo neutral entre las posesiones es 
I)añolas y las marroquies, con un Gobernador en el. 

26 de d b r i l  de 1860.-A iin d e  que desaparezcan 
las  causas que produjeron la guerra, el rey de Ma- 
rruecos consiente en ampliar el campo de la plaza de 
Leuta; se establecera un campo neutral;  señalara 
en breve plazo los limites una comisibn compuesta 



136 ANALES 
- 

de  ingenieros españoles y n-iarroquies; satisfari Na- ,  
rruecos una indemnizacibn de giierra, de  veinte mi- 
Ilones d e  duros .  

30 de Octtrhre de 1841.-Las t ropas españolas eva- 
cuaran el territorio cle .l.'etuan tan pronto como sean 
satisfechos a Espana t res  inillones d e  du ros ;  los diez 
restantes  s e  pagarán con el impor te  de  la recauda- 
ci0n d e  las aduanas  d e  Marruecos. IIspano p o d r i  
construir  casas para misiones e n  ter[-itoi-io mal-i-oqui 
y los misioi-ieros ejerceran su ministerio sin s e r  m o -  
lestados.  

20 de iVo~i t ' emb~e  de 1861. -'l'ratado de comercio 
L a  Reii-ia d e  España  podra nombra r  cbnsules y vice- 
cbnsules en todo el terr i tor io d e  Mai-ruecos; se  les 
t r ibutaran los honores correspondientes  y gozaran de 
inmunidad  ellos y su  familia; podrhn tener  criaclos, 
que  quedan exentos cle las conti-ibuciones del impe- 
perio. Los  españoles pueden viajar por ;\/larruecos 
cuando lo tengan por conveniente. Los espafioles en 
~Marruecos y los mari-oquies en Espana estarán exen- 
tos  d e  contribuciones y del  servicio militar.  1,os es. 
patioles que  delincan en territorio marroquí  serrin 
entregados a l  Consul d e  Espana y s e  les juzgarii con 
arreglo a las leyes españolas. Las  causas y quei-cll:is 
criminales en t re  españoles y marroquies,  se sus tan-  
ciaran y fallarán con arreglo al fuero del de inan -  
dado.  

31 de i\Iayo de 1861.-Convenio para establecer un 
caro en Cabo i-:spartel, suscrito por España ,  Austriii, 
]:rancia, Estados Unidos de  America,  Suecia y No- 
ruega y Marruecos. 

31 de Juaio de 1866 --Se establece uiia aduana  en 
la frontera d e  :Melilla. 

3 de ./ulio de 1880 -Acordado en la Conferencia 
de Madrid.  Concurrierori España ,  Aleinania, Aus 



tria, Bélgica, Dinamarra, Estados Unidcs de A11:iti.i- 
cal Francia, (;rcin Bretaña, Italia, ~Marruecos, Paises 
Bajos, Portiigal y Suecia y Noruega. 

Las condiciones para la proteccii~n serdn las esti- 
puladas por ~ ~ a r r u e c o s  con Inglaterra cn 1856; con 
Espaca en 1861 y con Francia en 1863, salvo a lgu~ias  
rnodiiicaciones, a sa  ber. 

Los agentes cliplomáticos, c01~sul  general, cbnsu- 
les, viceconsuler y agentes consularlis de las ~ a c i o n e s  
signatarias que residan en los dominios del Rey de 
.Marruecos, gozarán de absoluta inmunidad y cle ple-. 
na seguridad y proteccibn 1 1  Nadie podrá molestai~los 
ni faltarles en lo mas ininimo (sic) ni de  palabra ni 
de obra; y si alguno infrii~giera esta prescripcibri, re- 
cibirá un severo castigo, que sirva de  pena para el 
delincuente y de  ejemplo para los demas.11 

El encargado de n e ~ ~ o c i o s  6 cbnsul general podrri b 
escoger libremente su.; intti-pi-etes entrli los subditos 
musiilmanes 6 de cu ilquier otro pais. Los intkrpre- 
tes y criados estan exentos de  toda contribuci0n per- 
sonal y directa, ya sea por capitacibn, impuesto for .  
zoco b cualquiera otra carga sem-jnnte O análoga 

Los cbnsules, vicecbnsules b agentes consulares 
, que residan en los puertos a las 6rdenes del mencio- 

nado.encargado de  negocios 6 consul general, podrán 
nombrar un intkrprete, iin guarda y dos criados, ya 
sean ~m~isulrnan-es, ya súbditos de otro pais; y ni el 
intkrprete, ni el guarda,  ni los criados estaran obli- 
gados a pagar impuestos de capitacibn, contribucibn 
I'orzosa O cualquie1.a otra carga semejante 6 analoga. 

Si el refer.ido encargado de negocios 6 cbnsul ge- 
neral nombrase vicecón~ul b agente consular en u n  
puerto rnarroqui a un siibdito del Rey de Marrue- 
cos,. tanto Cste como los individuos d e  su familia que 
habiten en su misma casa, serán respetados y esta- 
r á n  exentos del pago del impuesto de capitacibn Y 

10 
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otras  cargas  semejantes o aniilogas; pero dicho vice- 
cbnsul 6 agcntc- consular no deberá tomar  bajo su 
proteccibn a ningún siibdito del R e y  de Marruecos, A 
excepcibn d e  los miembros  d e  su láriiilia si h a 1 '  71t;ln 
en la misma casa. 

L a  proteccibn es  individual y temporal. S o  gozan 
d e  ella, por tanto ,  los parientes del protegido. Puede .  
extenderse  1 s u  familia, e s  decir, á la mujer  y a los 
hijos q u e  viven en la casa paterna.  

La proteccibn e s ,  cuanto más,  vitalicia, nunca 
hereditaria.  L o s  protegidos s e  dividen en dos  catego- 
rias la primera compreiide A los indígenas ernplea- 
dos  por la Legaci6n O por las autoridades consulares; 
la segunda,  los corredores O agentes indigenas em. 
pleados por los comerciantes para sus negocios co- 
inerciales. 

Queda consignado que  scilo serán reco~iociclos co- 
mo cocnerciantes los que  hagan al por mayor el co- 
mercio d e  iinportacitin O exportacihn, ya en s u  pro- 
pio nombre ,  ya como cornisionistas. 

E l  número  d e  corredores b agentes indig-enas que  
gozaran d e  la proteccihn española (f lota d e  2 0  cle 
Agosto  de 1863) se limita a dos  por cada casa d c  
comercio. Se  exceptúan las casas d e  comercio que  
t ienen factorías en diferentes puotos,  las cuales po- 
drán tener  dos  correcloi~es protegidos agregados ii 

cada una d e  estas factorias. 
No es aplicable la proteccion a los indigenas em- 

pleados por  los súbdi tos  españoles en trabajos rura- 
les. 

L o s  consules entregarán á la Autoridad local res - 
respectiva la 1ista.de los protegidos,  y la informarán 
de las modiilcacioces que  en el porvenii- se introduz- 
can en el ccntenido d e  dicha lista. 

S e  da ra  a cada protegido una papeleta O boleta 
de  protección, en español y en árabe,  la cual conten- 



d r a  el nombre  del  protegido y la clase d e  servicio en 
virtud del  cual goza d e  es te  privilegio. Es tas  boletas 
d e  proteccibn s e r h i ~  expedidas por la f,egacihn res 
pectiva en 'l'angei.. 

Con posterioridad ii estos t ra tados  s e  han cele- 
bracio a l g ~ i n o s  o t ros ,  d e  los cuales el m i s  impor tan te  
es el q u e  i.esolvi8 iús cuestiones planteaclns po r  los 
a taques  cle los rill-.eT,os d la plaza d e  Vlelilla. 

P o r  lo q u e  pudieran servi r  para la interpretacibn 
clc estos documentos ,  se  leyeron varias comunicacio- 
nes y notas diplomaticas contenidas en los L i b ~ o s  
rojos españoles y para  or ientarnos  respecto d e  los 
acontecim;entos postci-iores A la con[ci.cncia d e  :\la- 
clrid, un t rabajo  dcI S r .  Costa,  publicado en la R e -  
~ i i s t a  d c  í;en,cj-a/ia C'otne~-ci~l ,  resumiendo cl j~iicio 
que  a los principales Organos d e  la p rensa  europea 
merecih lci tentdtiva di: una intervencibn española en 
,\llarruecos, d e  q u e  s e  habl6 en 1857, y i la cual  s e  
refieren tarnbikn a lgunos  documentos  del  Libro rojo,  
que  llevan la f irma del  S r .  i ;M oret .  

E n  2 d e  Oc tubre  d e  1887 s e  recibieron en Lladr id  
noticias d e  q n e  el  Su l t an  s e  hallaba mor ibundo ,  y 
an te  el t emor  d e  q u e  con n ~ o t i v o  d e  s u  muer t e  ocu- 
rr ieran graves pei.turbacioilec en J lar ruecos ,  el ( io-  
bierno español movilizo a lgunas  fuerzas del cjkrcito, 
si tuándolas en las plazas costeras d e  .4ndalucia. S e -  
mejante acti tud fuk muy  discutida por  la prensa eu- 
ropea. Le Tenzps, d e  Pa r í s ,  hallaba precipi tado e l  
envio d e  t ropas  a ~Vlarruecos, y con es te  juicio coin- 
cidian los del  Joui-nal des .L)ibnts, La fiance, La Li- 
berli, etc. O t r o s  diarios franceses ins inuaron la idea 
d e  q u e  España  marchaba en es te  asunto  d e  acuerdo 
con Alemania.  El Times, d e  Lbndres ;  el 'Berliner 



Tageblali, la Saint  Jaines Gazette, The Standard C 
I l  Diritto emitian diversas opiniones, que hoy ya no 
ofrecen interCs. 

Al cabo desaparecieron todos los temores de  i n -  
tervencibn española, porque ni Ialleci0 entonces el 
emperador, ni ocurrieron los sucesos que se hnbian  
previsto. 

Enti-e otros ai-ticulos, cuyos extractos, hechos p,or 
varios compañtros, se leyeron y coinentaron en la 
clase, c i tar t  los de los Sres .  Alas (D. Jenaro) y Be- 
ker .  El S r .  Alas, en la revista ivuestr-o 7'ienzl>o, estu- 
dia la cuestibn marroquí desde el pcinto de  vista de 
las naciones que se creen con derecho B intervenir 
e n  su solucibn. A Alemania y á Rusia poco b nada 
les interesa el asunto. Para  Italia puede signilicar 
una lejana esperanza de  repetir cn 'I'ripoli el dzsgra- 
ciado ensayo colonial de la Eriti-ea. Para Francia, la 
perspectiva de. una guerra más clura que la de Arge- 
lia. L)e parte de Inglaterra, la cuesti0i.i se reduce A 
evitar que otra nucibn cree en la costa del llstrecho 
u n  puerto militai-. España puede cntrnr en el terre- 
no diplomático inarroqui con la seguridad de pisar 
terreno firme, sin temor de  que se altere el statzis qzro 
internacional. E n  cuanto al slalus qzro politico, nadie 
más interesada que la nacibn española en que se es -  
tablezca en Alarruecos un rkgimen progresivo, y si 
fuera preciso para ello sacrificar la independencia clc: 
Marruecos, ponieridola bajo el protectorado de  un 
Estado cristiano, deberiamos aceptar tal soluciOn 
como preferible al slalus quo. 

A realizar la reforma politica de  Marruecos por  
España, contribuirían: la traslacibn del cuerpo diplo- 
mático a Fez, para que el Sultán reciba eficaz y sei-io 
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apoyo de  todas las naciones en s..) obra reformado- 
ra;  la norinalizacion de la Hacienda; la organizacion 
del EjCrcito y el establecimiento de  b.uc 11s vias de 
coinunicaci6n. 

I-Ioy no son novedad los concieitos internacioria- 
les para ciertas empresas, como lo prueban la expe- 
clicibn ;í China y la Conlereiicia de El Haya. Pei-o 
iquk nacibn ha de tomar la iniciativa respecto de  
Marruecos: La que tiene mayor interks en ello y la 
que menos recelos puede iiispii-al- a los demis  Es ta -  
dos, es, sin duda,  España, la cual podrá dirigirse í i  
las menos interesadas, como Alemania y los Estados 
Unidos, para gestionar el concierto de  la acción co- 
lectiva necesaria. 

lb[-lay que acostumbrarse, concluye el S r .  :-llas, a 
la idea de q u e  somos algo cn cl inundo, ii pesai- d e  , 

1898. 1'0 tengo In seguridad de que el exito coronarci 
los esfuerzos de! Gobierno que, empleando los pro- 
cedimientos inlis francos compatibles coi1 el ritual 
cliplomatico, aborde sin iniedo ni arrogancia la ern- 
G'resa. l 1  

E n  un al-ticulo titulado /,a cuestión de illal-reiecos, 
inserto en uno de  los últiinos n ú n ~ e r o s  d e  la revista 
LaEspaña  ~Modernz,  estudia D .  JerOnimo Beker ,  el 
autor .de la his tor ia  di$lomitica de España,  cómo las 

naciones europeas fueron extendiendo su influencia 
en &larruecos. Expone luego las causas que  motiva- 
ron la reunión de  la Conferencia d e  Madrid de rSSo, 
y que pueden reducirse Q las siguientes. 

El primer pacto por el cual reconoce I\lat-ruecos 
el derecho de protecciOn cle las naciones europeas es 
el celebrado con la Gran Bretaña en 9 de Diciembi-c 
dc 1861. S e  dbuso notablemente del derecho de pro-  
teccibn, y Mari-uecos hubo de procurai- por todos 
los medios posibles la desaparicihn de estos abusos, 
consigciiendo dl íin que se reuniera ia Conferencia cle 



, . I ingei- ,  cle 1887, que  110 produjo ningui1 resultiido 
13rtictico. Dos años de sp~ ibs  se  ~ r e t e n d i b  celebrar otra 
(;onferencin en el misino ' l ' inger ,  pei.o no llegh i re- 
cinirse, y sblo s e  ~ u d o  lograr en 1880, en Madrid. 
I'resicIiO cstri Conferencia el S r .  I:ánovas del Casti- 
llo, presidente del Gobierno espaliol. S i d  J:lohanled 
'I'orres, ministro del emperador ,  presentó las mis- 
mas p ropos i c io~~es  sobre que  había deliberado la 
(:onferencia d e  'l'anger, con algiunas modificaciones. 
I<I representrinte de  I:rancia, 31. Jaurks, s e  negO a 
admitirlas y Fue preciso quc l 'orrcs  las retirar-a, scis- 
tituyénclolas o t ras  del 1-epresentai-ite d e  Inylaterra,  
queconten ían  acuerdos ani logos.  Despuks d e  largas 
deliberaciones, sd limitb a doce el nun-iei-o de  los cen- 
sales, quedando,  sin embargo ,  en vigor, el derecho 
cor.suetudinario que mantenia la proteccitin para t o -  
d o s  los que ya gozaban d e  ella. Coma continuaron 
I()s abusos 6 la sombra clel derecho d e  proteccibn, 
cl (;obiei.no rnari.oqui soiicith, con el cor.cui-so del 
eslxtñol, la celehraciOii d e  otra  nueva A4sa~nblea ,  pero 
no pudo obtenerse el asentimiento de  las dem+ po- 
tencias. 

Para aqiielloc que  crcari, termina el SI.. 13el<er, 
que ililorruecos es u n  pueblo muerto y quc no hay 
o t ra  solcici8n que  su  reparto, la ConCei-encia d e  .\la- 
dricl, FuC muy provechosa; para los q u e  entienden 
que clebe rob~istecerse l a  autoriclacl clel Sultiin y ha- 
cer  cle Marruecos una nacibii aliacla fuerte y- civiliza- 
da ,  la Conlerencia de  Aladrid produjo n i i~gunos  O es- 
casos resultados. 

l ieunidos todos estos materiales,  aiin sz acudib, 
para n ~ c j o r  conocimiento de  la situcicibn, poblacibn, 
c o ~ t u m b r e s  y modo d e  se r  del vecino imperio, la 
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l e c t i ~ r a ,  en extracto,  d e  varios t r a t ados  d e  Geogra- 
€¡a, como los d e  Eerrnúclez Reinci, Erckrnann,  Alva- 
rez Cabrera  y Von Conring.  Del Akii.~-~iecos pintores- 
co nos dib idea, aunque  con datos  ;,!;o ant icuados  
ya ,  el hermoso libro d e  Amicis,  algunos d e  cuyos  
capítulos se  leerán s i empre  con ag rado  y con f ru to .  

I)espuks d e  lo cual, Ilegh el momento  d e  1-esolver 
el problema planteado, conforme á los principios del  
Derecho internacional.  T r e s  soluciones se  apun ta ron  
y sobre  las t r e s  s e  discutib largamente ,  poniendo á 
contribuci6n todos los conocimientos a .lqiiii-idos d u -  
rante  el curso  : P r i m e r a ,  mantenimiento  del slat l l  

-7~10, respetando el derecho d e  4 la r r~1zcos  a vivir co- 
ino tenga por convei:iente, y i~ d a r s e  el rkgimen y la 
administracibn q u e  juzgue preferibles (principio d e  
110 intervencibn). S e g u n d a ,  statzl quo tei-1-itoriiil, pero 
reforma completa del  rkgirnen político y admin i s t r a -  
tivo dc: 4larruecos,  por  la intervencibn pacifica d e  las 
naciones europeas,  ya colectiva, ya confiada A Espai ia .  
'Tercera, intervencibn a rmada  y repar to  e n t r e  las n a -  
ciones interesadas d e  los terri torios q u e  ac tualmente  
lorman el iinptii.io inarroclui. 

Y como uo consti tuiamos unil Asamblea  legis-  
lativa, ni nos hall,ibainos e n  el caso d e  adop ta r  por 
nuestra cuenta  una de te rminada  política in t e rna -  
ciona'l, cada cual continub manteniendo la opinibn 
q u e  sus tentaba  y el S r .  Profesor s e  abstiivo d e  emi t i r  
la suya.  

EDUARDO LC;I,ESI/-\S 1' PORTAL. 



ESCUELA PRACTICA 

ox.rinua.\+os en este curso los trabajos de la 
Escuela prcictica, con arreglo al plan y segiin 
la divisibn de  tareas acordadas en los últimos 

años Xo I.ie de  detenerme inucho en da r  cuenta de 
la labpr realizada cn las dos scccionzs de  Historia y 
de S o c i o l o g i ~  y P o l i / i c ~ ,  porque mas adelante se r e -  
sumira aquklla con relativa extensibn. Eo Histol-ia se 
trabajh con alguna intensidad, a veces, sobre los tra- 
tados de  España en el siglo xix; primeros años, gue- 
rras napoleonicas, relaciones internacionales d e  Es-  
paña hasta el iidvenimicuto de Fernando VII. Lo que 
rnagor intercs despertb en los alumnos fuii siempre 
la lectura de documentos de  la Cpoca (corresponden- 
cia,  informes, etc. ,  etc.) En la seccibn de Sociologia 



y Pvlitica, a propuesta de  los misnios alumnos, se 
iniciaron los trabajos para redactar una monogrtifia 
del obrero agricola del concejo de  Oviedo, que en 
cierto modo viniera como a coinpletar el estudio mo-  
nogritico que  figura en el primer volumen d e  los 
Anales, acerca del obrero carpintero (obrero urbano). 

No estamos satisfechos d e  los resultado obtenidos 
en esta seccion: deseosos de  buscar en el estudio de  las 
doctrinas generales acerca del sistema d e  encues!as 
nzonogrcificas, alguna luz para proceder con el mayo!- 
iiplomo en las investigaciones positivas, sobre el te 
rreno, se nos pasb el año leyendo la obra de  Mr. de 
3larousseni Les enqu&tes, sin que  pudikramos iniciar 
los trabajos de camfio. 

Fuera de estns indicaciones relativas a las tareas 
del ario prbximo pasado d e  la Escuela, conviene qui 
za anotar  ahora algunas de  las apreciaciones que  la  
experiencia de  varios cursos nos sugici-e, respecto d e  
n~lcs t ra  institucibn. 

Resueltamente nuestra Escuela, tal como hoy sc 
halla organizada, responde bastante bien A uno de  
los fines pedagbgicos que al fundarla hemos perse- 
guido.  hlediante ella, mediante s ~ i s  sesioncs se11ia.- 
nalcs, creemos haber coadyuvado con relativo Gxito. 
primero a establecer relaciones d e  amistosa in t imi .  
dad entre maestros y alumnos, y segundo,  pi-ovo- 
car  corrientes d e  inteligencia y solidaridad entre los 
alumnos mismos d e  los diversos grupos.  En  la Es-- 
cuela se reunen los jbvenec que pronto van a dejar 
las aulas y los que  acaban d e  ingresar en ellas, y re. 
unidos, s e  conocen, se t ratan y se  ayudan.  

1 Jna de  las tareas más interesantes que  eo nuestra 
Escuela se realizan, consiste en las animadas conver- 
saciones que antes y despuks d e  las sesiones propia- 
mente dichas, mantienen los alumnos.  S e  habla en- 
tonces d e  todo cuanto puede interesar 6 la juventud 



q ~ i c  siente entusiasmos ideales: de l  l ibro reciente, clel 
:ii,ticulo de revista d d e  pei-iodico impor tante ,  del 
:icontecirniento literario B cientifico, 6 político d e  m i s  
rcconnncia, d e  las dificultades d e  esta b aquella lec- 
ció~z d e  una d e  las ciitedras, d e  la excursion pasada ;) 
d e  la pi-bxima, y además,  d e  las diversiones que  por 
el momento  pueden apas ionar  ii la juventud.  

Sin  t emor  a lguno a que  s e  nos tache d e  exagerii- 
dos ,  creemos potler af i rmar  q u e  nues t ra  Esctlela prac- 
tica ha contribuido bas tante  a modificar un t an to  el 
clisico concepto del compaf ier ismo escolai--compa- 
iicrismo que  obliga ii fal tar  a clase por  cualquier fiitil 
motivo-y a cambiar  radica lmente  las ant iguas  cos- 
tumbres  estudianti les d e  los adelantos d e  vacacio- 
nes,  huelgris d e  dio enccjonado:-un dia d e  labor en- 
t r e  dos  fiestas-, e t c . ,  etc. 

[Pero, en cai-ilbio, la Esc t~e la  no responde tan  ade- 
cuadamente  como nosotros quiiiCramos, y como hace 
falta, a las necesidades d e  la inaestigackjn cientffica 
ber.sonu.1 d e  los a l u m n o s ;  no resulta en es te  respecto 
nuestra l ~ s c u e l a  un La bol-atorio. 

Conversando acerca d e  esto,  pensamos q u e  la or-  
,yanizacibn misma d e  la Escuela entrafía el mas  fuerte 
d e  los obstiiculos. S e  empezaba a ver ya es to  claro,  
al  pi-incipio, cuando con 13 divisibn cle los trabajo:: en 
tres y en cuat ro  secciones hubimos d e  observar q u e  
una sesion al mes para cada seccibn, era poco; no 
bastaba para rnanterier el mín imum d e  atencibn in-  
t e 1 . 6 ~  necesarios en cualquier in~lestigacibn cientirica. 
I'or eso i.eclugimos la Escuela a dos  secciones; co- 
i-respondiendo así u n a  sesibn semana l  a cada seccibn. 
1'ei.o todavía es e s to  p o c o  no basta una sesibn cada 
quince ciias para el electo buscado; es indispensable 
inoclificar d e  un modo m i s  radical la 01-ganizacibn d e  
los trabajos cle la Escuela.  

-:Como? No tenemos todavia bien es tudiado el 



asunto. El año prhximo sera, pues, una nueva expe- 
riencia: nece~ i t amos  salvar el principio fundameiita! 
que hace de  nuestra Escuela un  centro de  comuni. 
cacion entre inaestros y alumnos y entre los alurnnos 
mismos; es indispensable, ademas, que no pierda 
aquklla su carácter actual; pero a la vez hay q u e  
acentuar la especializaciiin d e  las tareas cieiitíficas, de  
una parte, organizandc el trabajo intensivo, de otra ,  
procurando una prudente clasificacibn d e  los alum - 
nos segiin sus  diversas aficiones. 

P o r  el momento, y sin perjuicio d e  modilicai. el 
plan, nos inclinamos a mantener la Escuela t l l  como 
esta, pero destinada a lugar  de lectura general, de 
conversaciGn amistosa, de critica de  libros nuevos, 
etc., etc.; organizando a su  lado semirlnrios especiales 
de  Sociología y Politica, de  Economía, de  Historia y 
de  Derecho internacional, con una reunion semanal 
por lo menos cada uno. 

Quiza sea esto lo que  intentemos en el curso pro - 
xirno. 

ADOLFO POsA1)A. 

7RATADOS DE E S P A ~ Q  EN EL SIGLO X I X .  

E n  las reuniones que la Escuela practica dedi- 
ca todos los años h estudiar asuntos histbricos, s e  
trabajb el pasado curso sobre la historia de  España 
durante el siglo XIX, sirviéndonos como fuentes de 
nuestro estudio los t ratados internacionales m i s  im- 
portantes de este tiempo. 

Empezamos con u n  ligero resumen de la Revolu- 
cibn Francesa, como necesario antecedente d e  la labor 



que se quería realizar. En este resumen, se daba 
cuenta de los sucesos ocurridos en Francia, desde la 
constitucibn de  la Asamblea Nacional hasta la derro-  
i n  cle Xapolebn y el Congreso de  Viena. 

I'ero dondc einpezo realmente nuestro trabajo fuk 
en el estudio de la paz de Amiens, de 2 5  de iPlarzo 
de 1802, entre Inglaterra y Francia. 

Vencida la segztnda coalición y del-rotado el ejér- 
cito austriaco en k1areng.o por los ejércitos napoleh- 
I I ~ C O S ,  se vio Austria obligada a firmar la paz de 
I.~urieville, que confirmaba el ti-atado de Campo For- 
I I I ~ O .  Pero  Inglaterra continub luchando hasta que un 
cambio de Gobierno hizo subir a1 Poder  a los parti- 
darios de la paz, los cuales se apresurai-on ii t ra tar  
con I"rancia, siendo consecuencia de  esto la paz de 
Amiens. 

Consta el tratado cle paz de  veintidos artículos y 
i~uecle decirse que esth dividido en dos partes. ICn la 
primera, se dan reglas para el cange d e  prisicneros y 
otras de carácter general, y e n  la segunda, se  trata 
d e  arreglos territoriale:;, 'como la devolucibn, A los 
Caballeros de San Juan, de la isla de  Malta. 

Esta paz duro muy  poco tiempo, siendo tan solo 
una tregua que ambas potencias contratantes desea- 
ban romper en cuanto pudieran 

Declarada de  nuevo la guerra, Napoleon decretb 
el hloqzreo continental, que fue! respetado por todas las 
potencias, menos Portugal,  que estaba aliado á Ingla- 
terra. En  vista de  la conducta de  PortugaI,  Napoleon 
decidih repartir el territorio portugués entre España 
y Francia, celebrandose con este motivo el tratado 
cle Vontainebleau de 1807. 

130r este tratado Portugal  se dividio en tres par- 
tes: una, para el Príncipe d e  la Paz; otra,  para Fran- 
cia, y otra,  para la casa de  Braganza bajo la sobera- 
nia (le Ctirlos 111 de España. La conquista de Portu-  
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gal debía hacerse por ejkrcitos franceses y españoles, 
para lo cual entrO en Espai7a Miirat al frente de un 
niimeroso ejkrcito francks. 

Los  proyectos de  Napoleon no sc  reducian a la 
conquista de  Portugal;  tarnbikn la conquista de  Es- 
paña formaba parte de  ellos, y a esto se dirigta la 
disposicibn del tratado por la cual se permitía el 
paso por España al ejkrcito francks. 

Favorecían este proyecto las int.rigas de  la corte 
de  España que  dieron lugar á la abdicacibn d e  C a r -  
los I\j, despuks del motín de Aranjuez, pasando la 
corona a su  hijo Fernando VI[, el cual creia tenei- 
de  su parte ci Napoleon. (I.)ocumentos insertos e n  el 
libro del S r .  Gbmez de  Arteche). Napolebn, ri pretex- 
to de resolver los conflictos fan~iliares de  los Bor- 
bones espatioles, llamb a Bayona a los individuos de  
la real familia. Alli Fernando devolvib la corona si1 
padre y kste la puso a disposicion de  Napoleon, el 
cual la cedib a su hermano JosC. Jlicntras en 13ayona 
pasaba esto, los españoles se levantaron en todas 
partes contra el rey intruso, sosteniei~iio la cooocida 
y gloriosa guerra de  la Independencia. 

Consecuencia' d e  esta gucrra es que Ii:spafia rom 
pe todas las relaciones con Francia,  buscando alian- 
zas con aquellos pueblos que luchaban contra Napo- 
le6 n.  

Como ejemplo de esto, se estudia lo hecho por los 
asturianos cuando envían á bordo de  un biiqil- cor- 
sario inglks una comision del Principado a entender- 
se con el Gobierno de Londres para que apoyase i 
los sublerados (1). 

El primer tratado celebrado por España e Ingla- 

( 1 )  Este e s ~ u d i o  se hizo teniendo a la vista c l  l ihro de D. Ra- 

rnón Alvürez Valdes, t i tulado Ilislorfa del levantnmie~ilo de As- 

turias d e  x%8. 



terra, con el objeto indicado, es el de I 7 d e  Enero 
de  18naj P o r  este t ra t ldo ,  una vez suspendidas las 
hostilidades entre España C Inglaterra, esta última 
cc c6mprornete a auxiliar ;i la primera en ia guei'ra 
sostenida contra Nal,olebn Consta de cinco articulos, 
en los cuales se establece la devolucibn de  presas por 
ambas partes contratantes,  siempre que hubiesen 
siclo hechas despuCs del 1 4  cle Enero. Se  reconoce a 
l'ernando VI1 cotno iinico rey de  España. Ainbas 
partes se obligan a no pactar con 1:rancia sin que la 
otra parte tenga conozimiento del pacto. 

Otro tratado d e  los celebrados contra NapoleGn 
es el de 1 8 1 2  entre España y Rusia, el cual consta de  
cinco articulos, en los que se dice que se h a r i  gue- 
rra rigurosa a Napolebn y se reconocen como legiti- 
mas las Cortes de Cadiz, las cuales hacen este trata - 

do sancionado luego por  la Regencia. El tratado se 
termint2 el 1 2  de Septiembre de  1812. 

Derrntaclo el ejkrcito francés en la batalla de  \ / i -  
toria por el ejkrcito anglo-español, y no teniendo los 
demas ej6rcitos de  Napolebn mejor suerte en el resto 
de Europa,  viose este obligado a reconocer como re) 
de Espacia a Fernando VII ,  realizándose este recono- 
cimiento por  el tratado d e  Valencey, contrario en to- 
do a lo pactado con Inglaterra en  1809. En  efecto, 
por lo quc ya hemos visto más arriba, ni España ni 
Inglaterra podian pactar con Francia sin que las dos 
estuviesen de  acuerdo, y por este t ra tado de  Valen- 
cey, España falta a un compromiso de honor con- 
traído en aquella critica situacihn en que la ayuda de  
Inglaterra era casi indispensable para poder luchar 
entre los ejkrcitos franceses. Ademis ,  este t ra tado lo 
hizo Ii'ernando VI1 sin autorizacibn clc las Cortes, fa1 
t ando  abiertamente a lu dispuesto por la Constitu- 
cibn de  1812. E l  tratado lleva la fecha d e  1 1  de  Di- 
ciembrc de 1813 y en 61 se establece la devolucibn de 



los prisioneros franceses que  estaban en la isla Ca- 
brera. 

Las  cainpaiias de  Napolebn, que hasta 1812 habían 
sido una serie no interrumpicla de  t r i~infos,  empiezan 
entonces a convei-tii-se en desastres para las armas 
írancesas. Declarada la guerra  ii Klisia, logra Napo - 
lebn llegar hasta Moscou, pero el clima, la falta de  
reservas y otras  causas le obligan A retirarse, siendo 
esta retirada el pl-incifiin del .fin d e  Napoleon, como 
dijo un au tor  ilustre. 

AL mismo tiempo en España los ejércitos aqgto- 
españoles derrotaban á los principales generales del 
Imperio, dando ejemplo h las otras naciones, que no 
tardaron eo formar la sexla coalicióiz ( 1  8 r 71, en la cual 
tomaron parte Rusia, Prusia,  Suecia 6 Inglaterra.  
Resultado de  esto f u e  la cleri-ota del ejercito francés 
en Leipzig-31 Marzo 1817-vikndose Napolebn obli- 
gado li replegar su  ejkrcito hacia París ,  y retirándose 
luego i la isla de  Elba,  qiie le cedieron los aliados, 
restaurándose en Francia  la monarquía tradicional 
en la persona d e  Luis  SVIII ,  hermano d e  Luis  ^';VI. 

Los  aliados despuks d e  vencer a Napolebn nece- 
sitaban volver 8 Europa al antiguo estado d e  cocas, 
31 para esto convinieron eri I'aris en la celebracihii de 
un Congreso, que se verilizó en Viena el año 181 5 .  

L a  importancia de  este Congreso es tan grande,  
que algunos hacen partir  de  esta fecha la 1-Iistoria 
contemporanea y aunque esto no pueda ser asi, sin 
embargo, todos convienen en que el Congreso d e  Vie- 
na tiene gran trascendencia en la política internacio- 
nal europea. 

E n  el Congreso d e  Viena tomaron parte los di-  
plomaticos mas notables d e  la epoca, representantes 
de la antigua diplomacia, intrigante e inmoral que 
va á su fin sin reparar en los medios. 'I'alleyrand, de  
Francia, y Meternich, de  Austria,  son la personliica- 
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ciOn de  esta diplomacia, al mismo tiempo que los 
mis importantes de  todos los que asistieron al Con- 
greso. 

Este  Congreso fué interrumpido por la vuelta L? 
k'rancia de Napolebn, que restablecib el Imperio q u e  
durb solo cien dias, hasta la cleri-ota de \Yaterl80, 
pudientlo entonces el Congreso seguir tranquilamen- 
te sus  interrumpidas tareas. 

El Azta del Congreso cle Viena ILI~ f i rmada  el q 
de Junio de 1815 por los pIenipotenciarios de Austr ia ,  
I'rancia, Inglaterra ,  Portugal,  Prusia,  Rusia y Sile- 
cia. E1 rey de  España no di6 s u  aclhesibii hasta el r i  
de .\layo de 1 8 1 7 .  

.El acta consta de  1 2 1  artículos, en los cuales 
csta comprendido todo lo que se  resume á continua- 
cihn. 

El Gran Llucado de  Val-sovia p:isa 4 poder cle Ku- 
sial salvo algunos territorios y ciuclades como Cra- 
covia, que forma una 1-epublica bajo el protectorado 
de Austria. Esto constituye el tercer reparto d e  P o -  
lonia. 

Se constituye la Confederacion germanica, coi11 
puesta por 38 estados, reuniéndose la Dieta en F ranc -  
Cort. ' 

r 7 l ambi tn  se  introducen otras modificaciones en 
las fronteras europeas, pero es imposible dar  cuenta 
de  ellas en este ligerísimo rcsurnen. 

Son de  gran importancia las disposiciones relati- 
vas ii la libre navegación de  los 1-ios, abolicibn de  la 
trata cle negros y clasificacion de los agentes diplo- 
maticos. 

P o r  falta d e  tiempo, se dio por terminado aqui 
nuestro trabajo 

Los tratados de que nos hemos servido para es- 
11 
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tudiar  la historia del  siglo XIX, s e  hallan insertos en 
la coleccibn del S r .  Cantillo, t i tulada Tralndos ri con- 
venios de Pnz y de Comercio, hechos fiar los reyes de In 

Caso de ' B o r b ó ~ z  Izastn el año 1847. 

I N F O R M Q C I O N E S  M O N O G R A F I C A S  ( E N C U E S T A S )  
kOI<RI,: LOS OIIREROS IDE LA CIUDAD, DI'!. CALIL'O Y DI,: LA >IIS!\ 

E S  :\STURIAS. 

'l'al ha sido el tema d e  los trabajos d e  la SecciOn 
de  Sociología.  P o r  no haberse recibido á t iempo el 
resumen, d e  q u e  s e  habia encargado el S r .  !llartinez 
l'oriiei-, no puede insertarse a q u í .  Se  incluirá en los 
d p d n d i c e s .  



A R A  con1nemorar el cuarto centenario de  la 
fundacion de  la Universidad de Valencia, se 
rcunib e n  la ciudad del 'Turia esta Asamblea, 

a la cuCd f u C  invitada la tlnirersidnd de  Oviedo. El 
Claustro desigilb para representarlo a los profesores 
D. Aníceto Sela y D. ,\lelquiades Alvarez. Ambos 
concurrieron personalniente y tomaron parte activa 
en los ti-alsajos del Congreso. 

S e  celebraron las sesiones de este los dias 27 '1 3 I 

de Octubre de 1902. 
Asistiernn numerosos profesores de Id Universi- 

dad dc ITalencia, especialmente de las Facultades 
dc Medicina y Ciencias, los rectores de  las Universi- 
dades de Valencia,  .\iladricl, Barcelona, %aragoza y 
Vallaclolid~ y los Sres. J,ehn, Calvo, Calleja, bonet ,  
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G6rnez Ocaña, Carracido, Jiineno, Lozano y Garcia 
.\lloreno, de  Madrid; Benito, Marzal, Rivas y l u r i i a ,  
d e  Uarcelona; Si inonena y Diaz Canseco, d e  Valla- 
dolid; To rmo  y Monzb, de  Salatnanca; Ventura TI-a- 

, . 
veset, cle Sant iago;  Gascon ;\!larin, de  Sevilla; l orres 
Cainpos y Xicher ,  de Granada;  3larquCs dc  Valle 
Ameno,  Borobio k Izquierdo, d e  Zaragoza, y Sela y 
./\Ivarez ( T I .  Melquiacles), cle Oviedo. 

Enviaron, ademhs, importantes trabajos los seño- 
res IJnamuno, rector de  Salamaoca; Garcia S o l i ~ ,  
rector de Granada;  Garcia Galcleano, y otros varios 
congresistas que no pudieron concurrir personnl- 
mente. 

De las ponencias se  hallaban encargados por la 
comisibn organizadora los señores siguiectes: 'l'ema 
primero: Torres  Campos (Granada)  y Sela  (Ovieclo). 
-'l'ema segundo:  Borobio (Zaragoza) y GascOn iMa- 
1-in (Sevilla). -Tema tercero: 13enito (13arcelona), y 
Siinonena (\'alladolid.-'Terna ciiarto. Unainuno (Sa- 
larnanca) y 'l'raveset (Santiago).-'J'ema quinto,: Olo- 
riz (Valencia) y Calvo in'ladi.id). 

Como los asuntos tratados ofrecen gran interhs 
y los acuerdos han d e  constituir prececlentes obliga- 
gaclos para toda reforma universitaria, conviene in-  
ser tar  en el presente tomo d e  los Anales un extracto 
cle las actas, hasta ahora inkditas, en que  se  han he- 
cho coilstar las deliberaciones de la Asamblea. 

Sesión Inaugnrnl. 

r\bri» la sesiGn el dia 27, a las once d e  la maña - 
na, en el l'araninfo d e  la Universidad, el rector seiior 
Candela, concediendo la palabra a D.  .\lelq~iiacles 
Alvarez, encargado por la Comisibn organizadora cle 
pronunciar el discurso inaugural.  Di6 el S r .  Alvarez 
rendidas gracias por los calurosos aplausos con que  



fué acogida su  presencia en la t r ibuna y empezb de-  
c larando que la obra  de  la reg:neracibn nacional 
dcbe ser  de  la iniciativa d e  los intelectiinles. 

Recordando el ejemplo d e  P rus ia ,  c l i j  3 cbrno a l  
ocupar  l+ichte una cátedra d e  Berlín,  en el hogar  do- 
mestico d e  aquel recinto universitai-io s e  forinan- 
d o  pr imero el alma del  pueblo,  es t imulando despues  
el desarrollo d e  la energia nacional, y cornenzb a in i -  
ciarse el moviiniento r evo lu~ ionar io ,  cuyos p r  imeros  
germenes  fueron las enseñanzas d e  la ca tedra .  Asi la - 
obra  feconda y 1-edentora d e  las í Jn ivers ic l~des ,  ob ra  
q u e  es en el fondo educativa,  sirve para  vigorizar el 
sentimiento nacional, haciendo resurgi r  a la vida 
pueblos que parecían agonizailtes. Ella es t imulara  a l  
pueblo a buscar s u  regeoeracibn por el camino del 
trabajo:  así corno sirve para adqu i r i r  ese p odei- in- 
inensc que cs la caracteristica d e  los pueblos c ~ i l t o s ,  
que  venceran s iempre  en las contiendas d e  la fuerza 
it esos pueblos pequeiios cuya contextura  menta l  to- 
davía se al imenta con el jugo d e  la superst ici8n y la 
leyenda. 1,a educaciOn es la única i-eceta coi] que  puc- 
d e  lograrse el florecimiznto d e  los Estados .  Los  pue-  
blos q u e  son cultos poi- expansibn política d e  su  ec- 
piritu t i m e n  q u e  sojuzgar fatalmente a los q u e  n o  
lo son.  

-La Universidad, que  es asilo del  saber  y t emplo  
d e  la ciencia, sera  el nlnta vzsler d e  la patria en  c u a n -  
to dignifica el espiritu d e  s u s  hijos, elevándolo a las 
regiones del ideal ;  pero e s  A la vez baluarte d e  su  po- r 
der ,  la mejor garantía d e  s u  defensa, porque sblo en 
el yunque  d e  las  ideas,  en.t.1 es t ruendo d e  las luchas  
cicntilicas, se  forja esa energia nacional q u e  es pre- 
cursora del tr iunfo y conduce A los hombres  al  sacri- 
ficio. 

. . . . . . , ,  . . . . . . . . . 
E s  necesario sacudir  el marasmo en que  perma-  



necemos todos. iniciar una labor educativa perseve- 
rante, que sacuda con la ctnergia de  una descarga 
eICctrica la pereza nacional y avive el entendiiiiiento; 
una labor que levante hacia la cultura general todos 
los pensamientoc. Ya lo decía el i lustre Costa: 11Te- 
nemos que llevar en brazos, dando  un salto de gi- 
gante ,  un pueblo que vive en el siglo xvi y que nece- 
sitamos que viva en el siglo xx. Y si no lo hacemos 
así, se  podra creer que somos los intelect~iales de 
una raza agotada ..... algo inas: qiie somos sei-es in-  
feciindos y estériles, que hemos envilecido los espi- 
r i tus  cas t rando  con el p e ~ a m i e n t o  las energías crea- .- . 
doras de  la voluntad. 

Carecemos d e  una educación qtie responda a las 
exigencias de la vida moderna.  En.tre muchos de nos- 
otros prevalecen todavia los métodos arcaicos d e  la 
t;:clad Nedia, que atribuyen caritcter dogmritico a todo 
lo que sale de  labios del magistei-. Flay que dejar que 
el cspiritu d e  los hombres se  íorme lentamente en la 
meditacirin prolongada, en la duda  filoshfica, par¿i 
convertir  la inteligencia en soberana de  si misina, 
acostumbrando a la juventud a vivir den t ro  del mun- 
d o  interno, atendiendo a los mandatos de  la razhn y 
ii las inspiraciones de  la justicia. 

.Vluclias veces cont r ib~i i inos  desdc las altui-as d e  
la c i tedra  á fomentar esa verbosidad insustancial y 
ridicula que cos ha y engendramos 2 Ia lar- 
ga una juventud enferma, supersticiosa y cobarde, 
rutinaria,  inemorista,  sin iniciativa intelectual; esa 
juventud decadente que prescinde de  las ideas y todo 
lo espera del favor; juventud que deserta de  la lucha 

los primeros reveses d e  la fortuna; la que se  recrea 
con la literatura frívola J pornogi.áfica; la que susti- 
tuye la piedad por  lii hipocresi;~ y vive sin el afiin, sin 
el viyor inteligente del hombre  1-eflexivo, que sabe 
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perseverar en el trabajo y cumplir con el deber que 
le imponen la sociedad y la patria. 

E s  una vergüenza para los gobernantes de  nues- 
ti-o pais destinar al fomento de la ccilt:ira pública una 
cantidad insignificante, menos que la que invierte en 
instruccibn primaria el municipio de  Paris.  Es un 
baldhn de ignominia, que debe sonrojar a nuestros 
politicos que se gaste en material de enseñanza de  
las Universidades menos de  lo que representa el 
sueldo de un ministro. Es una iniquidad que se con- 
suma en el material de todos los centros docentes 
científicos de Espoiía menos de  lo que cuestan las 
bandas de música de los regimientos .. . . 

Examinb después el Sr .  Alvarez el aspecto político 
y el aspecto juridico de la libertad d e  enseñanza y 

. encarecib la necesidad de educar al pueblo, de  po-  
nerse en contacto con la masa popular, segun lo hacen 
hasta las universidades más aristocraticas, como las 
de Oxforcl y Cambridge, y como lo ensayan ya en 
1:spana las de  Oviedo y Valencia, organizando la Ex- 
(c?nsió~t zlnii)ersi/arig, para que la ciencia salga del 

C 

templo augusto donde mora y lleve A los des11;reda- e 

dos y a los humildes los beneficios de  sus enseñan- 
%;Is. 

-l 'erininh excitando a los profesores y i los go- 
biernos ii cumplir con su  deber, levantando y digni- 
Iicando la enseñanza, y aconsejarido a la juventud que 

en el trabajo, luchando sin descanso por la 
redencion de esta pobre España y por la defensa de 
la libertad. 

S e  celebro el dia 38 de Octubre, a las nueve de  la 
mañana, en el paraninfo de  la Universidad, bajo la 
presidencia cle D. Francisco Fernandez y Gonzalez, 



rector d e  la Universidad d e  .\Iadrid. Asisten gran nii- 
mero d e  profesores. 

Fijada la szlida del t ren especial que  babia dc  
condi.icir á los asambleistas a Sagunto  para las doce 
de  la mañana,  la sesibn fué muy corta ,  suspendikn- 
dose el debate A la once y inedia. 

S e  aprob0 el reglamento de  la Asamblea,  redac- 
tado por el S r .  Oloriz, vicerrector d e  la Univei-sidad 
de  Valencia, y t ras  breve discusibn, se acord¿~ aclmi- 
t i r  al piiblico en las sesiones, en cuanto lo permitá el 
local donde han d e  celebrarse. 

El vicesecretario S r .  Murua dio lectura a una me- 
moria d e  caracter general,  presentada por la Facul- 
t a d  d e  Farmacia d e  Barcelona. Como abarca todos 
los temas, se  acuerda tenerla en cuenta cuando S< 
vaya discutiendo cada uno de kstos. 

S e  pone D discusi¿jn el tema 1.' 

[ l ab i a  dos ponentes para este tema:  1). %l¿inuel 
'l'orres Campos y 1 ) .  Aniceto Seln. 171 pi-iinei-o re- 
nuriciti A la lectura cle la  ponencia, en gracia 2 lu  
brevedad, y propone que  s e  discutan las conclusio- 
nes del Si-. Sela  antes  qcie las suyas, por hallarse re- 
dac tadas  con iin carácter más  general. 

Estimado así por  la Asamblea, se  leen l a s  conclii- 
siones del S r .  Sela y éste las apoya leyendo algunos 
pirrafos de  s u  ponencia. 

Piclen aclaraciones i-especto de  voi-ios puntos de  
los cornprenciidos en la conclusion pr imera los seño- 
res Cai-racido, LeOi-i, Lozano, Lbpez l lar t inez,  Gas- 
cbn h'lai-in, Nacher, Uiaz Canseco, Kivac y Uartual,  
i~ quienes contesta el poilerite, y se  aprueba por  una 
nimidad la primera conclusion, cn esta forma: 

11Las L'niversidades deben proponerse: 
I ~ A ) .  El cultivo d e  la ciencia ]>Lira por medio d e  

la mas  alta y desinteresada investigacion, siguiendo 



d e  cerca el movimiento cientifico del niundo culto y 
tomando parte activa en 61. 

IIB) La preparación de  los alumnos para el des- 
empeño de  las profesiones correspondientes a las 
Facultades y Escuelas especiales. 

0C). La elevaci@n del nivel moral C intelectual 
del pais, por medio de la educacibn completa de  los 
alumnos, que han de conutituii-se en Geles continua- 
dores de  la obra universitaria; por la dilusibri de  los 
procedimientos d e  investigacion y de  la cultura ge- 
neral entre los que no puedan concurrir a las aulas. 
y por su  concurso en todas las empresas d e  accion 
social.11 

S e  pash ininediatainente a la conclusibn segunda 
clc la ponencia del S r .  Sela,  que dice: 

11Se. organizaran (las l;niversidades) sobre la:; si- 
guientes bases: 

IIA). Formaran  parte de  las Universidades todas 
las Facultades y Escuelas especiales del orden civil 
consegradas i la enseñanza Ilainada su]~erior .  

1lB) Ser in  personas juridicas a los efectos del 
(:¿)digo Civil. 

I IC) .  S e  les conceclei-a autoi~oinia para el regi- 
rncn de  su vida propia, en lo cientifico y en lo eco 
nómico, bajo la inspeccibn del Estado; gobernan- 
closc por la asamblea universitaria, en que tendrán 
participacion los estudiantes : el Claustro generaI, 
compuesto de lbs profesores y los doctores adscritos 
mediante ciertas condiciones; las juntas d e  cada Fa- 
cultad O Escuela, y el Consejo universitario; y eli- 
giendo las autoridades acadtmicas 6 intei.viniendo 
eii la eleccion de  los protesores. 

1 1 1 ) ) .  51antcndran relaciones directas con los de- 
mas grados y brdenes dc ia enseñanza. 

I IE) .  Las Facultades y Escuelas especiales que 
toriiian la IJniversidad ser in personas jurídicas a los 



efectos del .Cbdigo civil, en cuanto a sus propios 
asuntos; se regiran por sus  juntas de  profesores y su 
decano b director; y gozaran d e  autonomia dentro 
de la organizacion general de la Universidad y su- 
bordinadas a ellil.ll 

Pronuncian breves palabres acerca de las biises 
primera y segunda los Sres .  Ribera y Lebn, y se 
suspende el debate hasta el dia siguiente. 

Tercern sesión. 

El dia 2 9  la sesibn duro  desde las nueve d e  la 
mañana hasta las siete d e  la noche, con un intervalo 
de tres horas para comer 

Presidib ii priinera hora el S r .  Ferncii~dez y Gon- 
zalez, i.ector de  la Liniversidad de hfladrid, y des- 
pués el S r .  Kipollks, reztor d e  la Universidad de  Za- 
ragoza. 

Continúa la discusibn del terna primero. El señor 
Sela explica detalladamente el sentido de la base (: 
cle la segunda conclusión 

'['ras breve debate, se  aprueba esta base, con cier- 
tas reservas de  algunos congresistas respecto dc  la 
intervencihn de  los Claustros en 12 eleccibn de los 
PI'I : .-sores. 

S e  aprueban sin discusión las bases U y 13. 
El S r .  LeOn propone una adicibn, que, a su juicio. 

podría constituir la base D corrikndose el orden de 
las restantes: 11Los estudios de cada Universidad de- 
ben coronarse dentro de la misma, establecikndose cl 
Doctorado en las Universidades de  provincia.ll 

Apoyada por sil autor,  que cree que no debe exic. 
tir difcreiicia alguna entre la Gniversidad de  Maclric( 
y las demás y que invoca el ejemplo de  las Universi- 
dades alemanas (ai cusl añade el S r .  Sela el de las 
francesas después de  la ley d e  1896), la combate bre- 
vemente el S r .  Rodriguez ~MCndez, rector de la 1Jni.- 
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vcrsidad d e  Barcelona, y es aprobada por mayoria.  
S e  pasa la discusibn de  las conclusiones d e  la 

ponencia dt.1 S r .  'l'orres Campos.  S e  prescinde d e  la 
primera y la segunda,  por  hallarse comprendidas en 
las del ot ro  ponente que se h a n  aprobado ya. 

S e  abre  deba te  respecto d e  la conclusi0n tercera,  
redactacla en los siguientes tkrminos! 

llJLa reforma de  la enseñanza universitaria es obra 
de  muchos años, y deben considerarse como condi- 
ciones necesarias para su realizacibn en España,  las 
que siguen: 

11 I .' Q u e  los partidos gubernamentales formen 
u n  programa comun de  reformas, y se evite q u e  cada 
ministro d e  lnstruccion pi~bl ica  tenga un programa 
distinto.  

( 1 2  Q u e  se d i c ~ e  una ley genei.ul sobre  la reor- 
ga~lizaci8n d e  la enseñanza superior y leyes especia- 
les sobre  cada una d e  las facultacles, y cese la funes- 
ta costumbre de  legislar por reales decretos y reales 
Ordenes. 

1 1 3 . "  Q u e  se organice LIII centro tecnico en el mi- 
nisterio de  Instruccion 13i~blica para aconsejar al mi- 
nistro y secundar  sus  iniciativas. 

1 1  (." Q u e  se retribuya decoi-osamenle al profcso- 
rCiclo para que  pucdo dedicar a la enseñanza y i la 
invcstigacibn cientiiica todas s u s  artividades.  

" 5 . '  Q u e  se conc'edan recompensas tí los profe- 
sores que se distingan por su  inteligencia y actividad, 
a Lin de que no decaigan ni desmayen. 

00." Que se  concedan a los profesores todos los 
- 

e len~entos  indispensables para la enseñanza objetiva 
y la investigacion cicntiíica, como museos, gabinetes ,  
l¿ihoratorios ) bibliotecas, suiicientemente dotados,  
para que pueda darse  la enseñanza en las condicioncr 
debidas.  

117.' Q u e  se  envien profesores jhvenes al extran- 



jero, para que estudien los nuevos métodos d e  inves- 
tigacihn y d e  enseñanza, los den a conocer entre 110s- 
otros y procuren aplicarlós. 1 1  

Lo s  S re s  Gascbn, Gil y Morte, Sela  y Roclriguez 
4ICndez, sin combatir las dos primeras bases, expo- 
nen muchas dudas  respecto d e s u  eficacia. Soti apro- 
badas.  

Con motivo d e  la base tercera, combate enttrgica- 
mente el S r .  Rivas Alateo el Consejo de  Instrucci Gn 
piiblica , considerandolo como institiicibn adecuada 
para esterilizar las mejores iniciativas, sin poner co -  
rrectivo a las malas, y como tea t ro  d e  un caciquismo 
1-epugnante que  no debe existir en la enseñanza. Pi-o- 
pone, y se  aprueba,  que las f~tnciones consul t ivas  que 
hoy corresponden al Consejo sean desempeñadas por  
los Claustros d e  las TJniversidades. 

S e  discuten largamente las bases cuarta  y quinta,  
tomando parte en la cliscusibn gran numero d e  asain- 
bleistas. 1,os Sres .  Tor res  Campos, Lbpez Martinez, 
Marquks de  Valle Ameno, Rivas y Muriia defienden 
las bases. I,os Sres .  Gascon, Sela ,  Bartual  y S imone-  
na  las combaten, no porque juzguen que el profesoi-a- 
d o  se  hnlla retribiiido decorosa inente, sino porquc 
creen que no son los p rofcsores los llamados il peclir 
aumento  d e  sueldo con ocasibn d e  unas bases rclati- 
vas a la organizacion de  las Universidades, pues es- 
tas peticiones de  carácter personal quitarían autori .  
dad  a las otras  de carácter objetivo, a que  debe aten-  
derse sobre todo. Prevalece este criterio y se  des- 
echan en votacion ordinaria ambas  bases. 

S e  aprueban sin discusibn las bases sexta y sCp- 
tima, suprimiendo d e  ksta la palabra ~ljovenesll. 

Las conclusiones restantes del señor 'I'ori-cs Cain- 
pos (D. Manuel) se  hallaban concebidas en la siguien- 
te  forma: 

)!Cuarta: Debe darse  a las Universidades un  prin- 
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cipio de  autonomía, la cual podra aumentarse a me- 
dida que la experiencia y las circunstancias lo reco- 
mienden. 

IlQuinta el pi-ofesorado todo, así el de i\ladrid co- 
ino el de provincias, debe contribuir con su inteli- 
gencia y sus  c s t ~ ~ e r z o s  a la obra verdaderamente na-  
cional de  la rrorganizaciim universitaria. 

 sexta: Antes de  tocar a la enseñanza superior, 
S(, hace preciso reformar la primaria y la secundaria, 
corno necesario antececlente d e  aquklla, con el propo- 
sito de  hacer que resporida 5 sus legitimas fines.11 

En  vista del curso d e  los trabajos de  la Asamblea, 
cl S r  Torres Campos  retira estas conclusione:;. 

Lee el S r .  Lbpez Martinez una  conciusi6n adicio- 
n a l ,  pidiendo que se retribuya decorosamente al per- 
sonal administrativo y subalterno de  las Gniversida- 
dcs. Presenta a la Alsamblea un mensaje suscrito por 
los reprcsentantes de  este personal er. tocla España,  

de relieve el estado verdaderamente ver- 
gonzoso en q u e  se halla la retribucibn de tan dignos 
funcionarios. La Asamblea acoge con la mayor sim- 
patía esta mocion, la aprueba por  unanimidad y,  A 
propuesta del S r .  Sela,  acuerda apoyarla calurosa- 
mente dirigiendo al S r .  Ministro de  Instrucibn públi- 
ca un mensaje especial sobre el asunto. 

EI tema Il  dice:^^ Formacion e ingreso, derechos 
y deberes del Prolesorado numerario y auxiliar d e  
las Universidades. 1 1  

Eran ponentes 10s Sres .  U. Patricio Borobio, cate 
driitico de la Universidad de  Zaragoza y D.  Josk Gas- 
cbn Narjn, de  la d e  Sevilla. Puestos de  acuerdo los 
ponentes, presentaron unas solas conclusiones, que 
abarcan la formación k ingreso, los derechos y debe- 
res cle los profesoi-es y conclusiones adicionales. 
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Se aprobb el sentido general de las conclusiones 
propuestas, prescindiendo de  algunas d e  ellas, y mo.- 
dificandose otras, t ras  larga discusion en que toma- 
ron parte los ponentes y los Sres.  Benito, Oloriz, Ri- 
bera, Lozano, León, Sirnonena, A'lelquiades Alvarez, 
Sela, Bernabe, iMurÚa, Rivas y otros. Segiin queda- 
ron redactiidús las conclusiones, el profesorado uni- 
versitario se coinpondra de: 

Profesores agregados, 

Profesores auxiliares, 

Profesores numerarios, y 
Profesores extraordinarios. 

1-0s pri~i ieros se nombran para un solo curso y 
sin derecho ingresar en el escalafbn. Los extraordi- 
narios, nacionales 6 extranjeros, son nombrados a 
propuesta de  los Claustros, entre las personas que 
por haber adquirido gran autoridad científica en u n a  
materia determiuada sean dignas de  tal distincion. No 
estan sometidos al escalafón y pueden disfrutar del 
sueldo que en cada caso se les señale. 

Los profesores auxiliares ingrcsan por oposicibn , 
limitada a un grupo i-educiclo de asignaturas anrilo- 
gas, y s u  misibn no habrá de limitarse a suplir au- 
sencias y enfermedades sino que deberá ser fuacibn 
activa, colaborando en la obra docente en la forma 
que los Claustros determinen. 

Los  numerarios ingresaran por oposicibn. Exis t i  
ran dos turnos de oposicion, uno para auxiliares, que  
durante cinco años hubiesen prestado, sin nota desCa- 
vorable, servicios relacionados con la materia a que 
corresponda la vacante, y otro libre entre doctores. 

Habrá dos escalafones, uno de  profesores nuine- 
rarios y otro d e  profesores auxiliares. 

Se concede á los auxiliares voz y voto en las Jun- 
tas de  Facultad. 
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'Entre  los deberes d e  los profesores, se fija el de  
i.edactar notas bibliogrPíicas de libros adquiridos con 
la consignacibn destinada este efecto 6 de  los que 
hubiesen estudiado cada año;  el d e  entregar á la Uni- 
versidad para su  publicacibn, cada cuatro años, una 
obra v trabajo de  investigacibn o doctrinal acerca de  
algúil punto de su asignatura. 

P o r  último, se aprob6 la primera conclusibn adi- 
cional que dice.: 111~as  Universidades deberán, si para 
ello tuviesen fondos, publicar un Anuario en que se  
contengan las notas bibliográficas y memorias a que 
se refieren las anteriores conclusiones, cuantas notas 
propias 6 de  alumnos remitiesen i los rectorados los 
profesores acerca del metodo d e  enseñanza adoptado 
cn cliteclra y trabajos que  en clla s e  hubieran reali- 
zado y la memoria estadistica que  habrá de  redac-  
tarse por la secretaria.ll 

v .  

lerminada la discusihn d e  estc tema,  se leyo una 
memoria del S r .  García Solá, rector de  la Universi-- 
dad  d e  Granada, sobre la equiparacion d e  las Univer- 
sidades de provincias a la d e  Madrid, acordandose 
unirIa al acta. 

'I'ambikn se ley6 otra del S r .  Garcia Galcleano, 
cuyas conclusiones ya habian s ido aprobadas con an- 
terioridad. 

S e  entra en la discusion del tema tercero: 81Con- 
vzniencia d e  seleccionar los alumnos a su  ingreso en 
Facultad, y condiciones generales de un buen re- 
gimen universitario.ll Ponentes: D .  Lorenzo Benito, 
vicerrectur de  la Universidad d e  Barcelona, y don 
Antonio Simonena y Zabalegui,  catedratico d e  la 
Universidad de Valladolid. 

E l  S r .  Benito pronuncia un breve discurso dejen- 
diendo las conclusiones propuestas en s u  ponencia y 



168 ANALES 

otro tanto hace respecto de  las suyas el S r .  Simo- 
nena. 

Dice la primera conclusion del S r .  Benito: 
llLa seleccibn de  los alumnos a su  ingreso en Fa- 

cultad es necesaria. 
I IA  las respectivas 12acultades corresponde hacer 

esta seleccibn. 
llEl determinar las condiciones de  esta seleccitin, 

tanto respecto A la calidad como A la cantidad de las 
pruebas necesarias para el ingreso de los alumnos en 
las I:acultades, corresponde exclusiva~nente a Lstas. 
Sin embargo, como condicibn general, debiera exi- 
girse el ~onocimiento  de  dos lenguas, una neo latina 
y otra sajona, suficiente para poder traducir.ll 

Y la primera del-Sr .  Sirnonena. 
llNo se debe seleccionar los alumnos á su ingreso 

en Facultad, porque ni es posible hacerlo de un ino- 
do racional y justo, ni el procedimiento que se idee 
para llevarlo i cabo evitaria los males presentes. y 
en cambio, produciria otros que no existen. 1 1  

S e  promueve amplio debate en que toman pai-tc 
casi todos los asambleistas, y al fin se aprueba poi- 
mayoría la conclusibn del S r .  Benito. 

Y se levanta la sesibn. 

Cunrta sesión. 

Sr: celebro el día 30 de  Octubre .  
Presidieron sucesivamente los sefares  rectores 

de Barcelona, Zaragoza y Valladolid. 
S e  pone 6 disc~isi6n la segunda parte de  las con- 

clusiones del S r .  Benito sobre el tema 111, redactada 
en  la siguiente forma: 

11Un bue t  rkgimen escolar universitario requiere 
estas dos cosas; un profesorado consagrado exclusi- 
vamente al cultivo de  la ciencia, y una Universidad 
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dotada de todos los medios necesarios para el pro- 
greso de  la misma. Este verdadero ideal exije una 
autonomia universitaria perfecta y un profesorado 
retribuido decorosamente. 

I IY en tanto que no sea posible conseguirlo, debe- 
mos empezar por pedir: 

I I  I . q u e  las agrupaciones escolares no excedan 
nunca de cincuenta alumnos por profesor. 

1 1 2 . ~  Que se saquen las Universidades de  los 
grandes centros de poblacihn y se establezcan en ciu- 
dades de vida tranquila, donde puedan e sco l~ re s  y 
maestros vivir dedicaclos al cultivo de la ciencia ex- 
clusivamen te.  

"3." Implantar la Extension universitaria en to- 
das partes y crear dentro de  las Universidrides acade- 
mias practicas y laboratorios escolares para trabajos 
de investigacibn, hechos eri comiin por profesores y 
alumnos. 

)14.' JJ-Iacer que l a  ei-iseiianza en las aulas sea lo 
m i s  practica posible, desterrando los taquígrafos re- 
tribuidos por los escolares, por la perniciosa influen- 
cia que este sistema produce en la enseñanza.11 

Explica el S r .  Benito el sentido de  estas bases. El 
S r .  Sela propone una enmienda, que el ponente acep- 
ta, a la primera, la ciial queda redactada en esta for- 
ma: llQue no exceda de cincuenta el nuinero de  a l ~ i m -  
110s en cada clase.ll 

Combate la base segunda el S r .  Gil y Morte, con- 
siderandola inaplicable a las Facultades d e  Medicina, 
que necesitan muchos cadGveres y muchos enfermos 
pai-a s u  enseñanza. 

E l  S r .  Sela conviene en esto con el S r .  Gil y 
Morte y aun reconoce que algunas otras Facultades 
podrian hallar mayores medios de  trabajo en las 
grandes poblaciones que en las pequeñas; pero cree 
que no existe razon alguna para q u e  la Escuela de  

11 
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Minas, por  ejemplo, se halle establecida en Madrid, 
donde  no hay minas, y la de  Artilleria en Segovia, 
donde  no se  fabrican pblvoras, fusiles ni cañones. 
Propone,  para obviar  dificultades, que la base se re- 
dacte en esta forma; llSe estableceran las Facultades 
y Escuelas en los lugares que sean más adecuados 
para la enseñanza de  cada una de  ellas.ll Así se aprue- 
ba por  unanimidad.  

Respecto de las bases tercera y cuarta, hablan los 
Sres.  Nacher y Gascbn, y al fin se aprueban tambikn 
por unanimidad. 

S e  abre debate sobre la segunda parte  de  la po- 
nencia del S r .  Sirnonena, formulada en los terminos 
siguientes: 

¡!Las condiciones generales d e  un buen régimen 
escolar universitario son: 

11En lo tocante A la Universidad: 
1 1 .  Que  se proporcionen medios adecuados a la 

instruccibn, investigacibn científica y educacibn pro 
fesio n al. 

112.' Que  se procure despertar  en el alumno el 
afán d e  instruirse, investigar y adquir ir  idoneidad 
profesional. 

llEn lo tocante a los alumnos:  
111.' Que se restablezca la disciplina escolar, hoy 

tan relajada , por desgracia. 
112." Que se  aprovechen racional y econbmica- 

mente el tiempo y el trabajo destinados a la ense- 
ñanza; y 

113.O Que se conserve por los alumnos el mate- 
rial comun de  ksta, y se pague por ellos el individual 
necesario para s u  educacibn tkcnica.11 

S e  aprueban s in  debate las dos primeras condi- 
ciones, encargando a la mesa que  las armonice con 
las ya aprobadas que implican el mismo sentido. 

En cuanto al  res tab lec imie~to  de la disciplina es- 
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colar, presenta el S r .  Benito una enmienda, por e n -  
cargo del S r .  Candela, recomendando como uno d e  
los medios de  conseguirla la pérdida d e  la matriculá 
por los alumnos que cometan faltas colectivas, pu-  
diendo volver a matricularse en el mismo curso con 
abono de nuevos clerechos. La  defienden los seiíores 
Bcnito y Candela, aiirmando este ultirnc que con la 
irnposicibn a los padres cle los alumnos d e  esta espe- 
cie de  multa,  se  tomarán mas interks por sus  hijos 
y los obligarhn a asistir a clase. 

Idos Si-es. Lbpez y Martinez y 'Torres Campos 
pronuncian tambikn breves frases en defensa de  la 
enmienda. 

La combatcn los Sres .  Bai-tual y Sela,  fundando- 
se en que no debe existir Derecho penal en la Uni-  
versidad, ni la Asarxblea debe descender al detalle 
d e  los medios por los cuales s e  puede restablecer la 
disciplina Además, considercin inútiles todos esos 
re.medios puramente externos y sostienen que  la mul- 
ta  á los padres resultara en la practica tan ineficaz 
como muchas otras penas que ya existen en la actual 
legisiacibn y que no se aplican b se conmutan una vez 
impuestas. Esas vergonzosds huelgas escolares, dicen, 
que son el descrkdito de nuestro sistema de  enseñan- 
za, desaparecerán con la organizacibn racional que 
las bases ya aprobadas por la Asamblea contienen; 
con la limitacibn del número de  alumnos; con las re-  
laciones familiares entre  t s tos  y los p:-ofesores; con 
la participacibn que selles ha d e  d a r  en el régimen d e  
la Universidad; con los trabajos prácticos que desper- 
taran su  interks: y con el firme propbsito del cuer- 
po docente de hacer que desaparezcan; y si asi no se 
consigue restablecer la disciplina, tampoco se conse. 
guirá  d e  ninguna otra manera. 

S e  aprueba la enmienda por  mayoria, asi como 
las demás conclusiones del S r .  Simonena, despuks 



172 ANALES 

de  varios discursos pronuiiciados por su autor  para 
defenderlas y aclararlas. 

'Tema IV.  medios que pueden emplearse para 
da r  mayor alcance 6 intensidad al trabajo del profe- 
sorado oficial de  las Universidades.il Ponentes: don 
iMigue1 de  Unamuno, rector d e  la Universidad de  Sa- 
lamanca y D. José Veiltura Traveset, catedrático de  
la de  Santiago. 

E l  S r .  Unamuno, que no ha podido asistir a la 
Asamblea, erivio una :Memoria, a que di6 lectura el 
S r .  Tormo, catedratico de la Universidad de  Sala- 
manca. Como no contiene conclusiones, las redactó 
el S r .  Sela por encargo de la Asamblea, y fueron 
aprobadas las siguientes: 

llPara da r  mayor alcance e intensidad al trabajo 
del profesorado oficial de las Universidades, ademas 
d e  los medios ya aprobados por la Asamblea, es de  
desear: 

1 1  1 . O  Que se establezcan en las Universidades 
salas confortables d e  estudio, lectura, conversacibn 
y recreo para los alumnos y a las cuales concurran 
~arnbikn los profesores. (La idea de  esta conclusihn 
había partido del S r .  'Tormo, quien la expuso en tCr- 
minos generales con ocasion d e  la lectura de  la >le- 
rnoria del S r .  Unamuno). 

l*2.' Que  se verifiquen, como hasta aqui, excur- 
siones científicas en todas las Facultades. 

"7." Que se d e  á la enseñanza carácter realista. 
1 l q . O  Que  se procure la publicacion de  trabajos 

destinados a exteriorizar la obra de  la Universidad.11 
E l  S r .  Sela dice que, puesto que  en  la  Memoria 

del S r .  Unamuno se habla de  la conveniencia de que 
las Universidades publiquen Revistas b Anales, dan- 
d o  cuenta de  sus  trabajos, cree llegada la ocasibn de  
ofrecer a la Asamblea seis ejemplares de  los Anales 
de la Universidad de Oviedo, correspondientes al curso 
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de  1901 S 1902, cuyo contenido explica brevemente, 
y de  advertir, por encargo del S r .  Rector de  aquella 
Universidad, que los que tengan i.iter6c en poseer el 
libro pueden manifestarlo, seguros de que se les en- 
viará con mucho gusto Elogian varios 5 .  llores con- 
gresistas a la Universidad de  Oviedo, y propuesta 
de  la presidencia, se  acuerda enviarle un voto d e  gra- - 

cias por su  donativo y por su ofrecimiento. 
Repartidos entre los señores asambleistas varios 

folletos del Sr .  Garcia Galdeano, el S r .  Sela propo- 
ne, y se aprueba, que por la Mesa se le den las más 
expresivas gracias. 

Leidas las conclusiones de la ponencia del scrior 
Traveset, se retiraron por hallarse unas ya aproba- 
das  en los temas precedentes y poderse considerar 
otras incluidas en las de la ponencia del S r .  Una- 
muno. 

A propuesta del S r .  Benito, se acuerda por acla- 
macibn felicitar al catedrático de  la Universidad de  
Madrid D. Blas Lazaro, por el discurso que leyo en 
el acto de la apertura del curso actual, en el que se 
hallan contenidas muchas de  las aspiraciones d e  la 
actual Asamblea. 

Tem.a V.  condiciones juridicas de  la libertad 
de enseñanza.ll Ponentes: D. Rafael de O~or i z ,  cate- 
drático de  la Universidad de  Valencia, y D. Ismael 
Calvo, de la de Madrid. 

Lee el S r .  Calvo una A'lemoria que se .  acuerda 
unir á las Actas d e  la Asamblea. 

El S r .  Oloriz pronuncia un discurso en defensa 
de  las conclusiones de  su ponencia. S in  debate s e  
aprueba la primera, que dice: 

llE1 Estado, cooio brgano del Derecho, debe re- 
conocer y amparar  el que tiene toda persona indivi . 
dual  y toda asociación legal de personas, a dar  y re- 
cibir educacibn 6 instrucci6n.ll 



'Tampoco d a  lugar a discusibn la segunda,  redac- 
tada en esta forma: 

llEl Estado debe regular el ejercicio de  este dere- 
cho, respetando sus  naturales y legitimas exigencias, 
y ejercer sobre los establecimientos privados la ins-  
peccidn necesaria, para que no se falte en ellos a los 
preceptos de  la Higiene ni a los de la Sloral.ll 

La conclusibn tercera propuesta por  el S r .  Olo-  
riz dice: 

18El Estado puede exigir a las personas q u r  ejer- 
zan la profesi011 del Magisterio, en cualquiera de  los 
grados y clases de enseñanza, t i tulo que  acredite su 
competencia tecnica ¿ facultativa.,  

combaten  esta conciusiba, defendiendo la liber- 
tad d e  enseñanza en toda su ampli tud,  los Sres .  Mar- 
ques cle Valle Ameno,  Calvo, 'Formo y Sela ,  y la de 
fienden los Sres .  Simonena,  Alvarez (D.  A4elquiades), 
hlilego, Lozano y Oloriz. E s  aprobada en votacion 
ordinaria.  

Tambikn se aprueba la conclusiori cuarta:il ],a en- 
señanza particular O privada debe estai- exenta cle to- 
da inspeccion olicial en el orden técnico, y li la Iiber- 
tad del profesor en este orden no  cabe seiialar o t ros  
limites que  los establccidos coi1 caracter genera l  para 
lodos los ciudadanos por el Cbdigo penal.11 

P o r  estar  ya incl~i idas  en anteriores acuerdos ,  re-  
tira el S r .  Oloriz las concl~isicínes 5 . ' ,  6." y 7." 

Tras  breve debate, en que intervienen los seiiores 
Lebn, Ribera, Simonena,  A1lilego y el ponente, s e  
aprueban las conc:lusiones S." y c) ." 

l l t 3 . "  Los  estudios verificados fuera d e  estableci 
mientos publicos d e  enseñanzq hai? d e  podcr ;idqui~- 
r i r  validez oficial y servir d e  base a la obtencion de  
titulos acadkmicos y profesiooaIes, mediante los ejer- 
cicios de  examen y grado que se establezcan para 
este cfecto, y que deberán ser  mas detenidos y ga- 
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rantizadores que los que se exijan en la enseñanza 
oficial . l l  

lb9. '  Los  ejercicios a que  s : i-ehere la conclusion 
anterior,  se veril;caran ante jurados b tributiales, 
compuestos de profesores perteneci2ritea a la ense- 
ñanza oficial.ll 

Discutidos los teinas de  carácter sustantivo inclui- 
dos en la convocatoria, se  presentaron dos proposicio- 
nes relativas 5 los medios de  cumplir  los acuerdos 
adoptados y a las reuniones ulteriores (le la Asam- 
blea universitaria. 

La primera, firmada por  el S r .  Sela ,  decia.  llLa 
Alesa d e  la Asamblea elevara al S r .  Ministro d e  Ins- 
truccibn publica las conclusiones aprobadas, por  con- 
ducto del S r .  Rector de  la Universidad d e  Valencia. 

~lJ,a Asamblea universitaria se reunirá cada dos 
años en la capital d e  un distrito univei-sitario. 

llLa reunion correspondiente al aiio 1904 se cele- 
brara en Barcelona. 

llSe autoriza a la Mesa para designar la Comisibn 
que ha d e  encargarse d e  organizarla.ll 

La segunda, suscrita por  los Sres .  Gbmez Fer re r ,  
'l'orres Campos, Gascbn, Rivas, Alurua y otros ,  pedía: 

1 1 1  .O Que  se eleve a los poderes públicos una ex- 
posicion en ruego d e  que sean aceptadns todas las 
conclusiones d6 la Asamblea, incluyCndose en las le- 
yes y reglamentos de  enseñanza. 

112." Que  los senadores por las Universidades y 
los diputados y senadores catedráticos s e  consideren 
como representantes d e  la Asamblea y sean los encar- 
gados d e  gestionar cerca del Gobierco y en el Parla-  
mento la realizacibn de  sus  aspiraciones. 

11.j." Q u e  las prirneras peticiones que  formulen 
los  senadores y diputados sean las d e  un plan gene- 



ral para la construccion d e  edificios universitarios, el 
aumento  d e  dotacibn para mater ial ,  la publicacihn 
de  disposiciones gubernat ivas  que  respondan a la 
realizacibn d e  las demás  peticiones d e  Ir1 Asamblea, 
y desde luego que en el presupuesto se  consigne una 
cant idad decorosa para la Ins t i~~icc ibn  piiblica I I  

A m b a s  mociones fueron aprobaclas en principio, 
quedando para la sesion del did siguiente la desig- 
nacibn deiinitiva del punto donde  se ha de celebrar 
la segunda  Asamblea y el noinbrarniento de  l a  Comi- 
sibn organizaclora. 

E n  la sesibn del dia 3 1  cle Octubre  se  aprobaron 
las conclusiones que s e  reproducen en otro lugar ( 1 ) .  

S e  acordb celebrar en Barcelona la segunda i4sam- 
ble,i universitaria el a ñ o  1904; s e  dirigih un telegra- 
ma d e  grat i tud al  Sr. Ylinistro d e  Instruccion piiblica 
po r  las facilidades otorgadas a la Asamblea, y el señor  
Rector  de  Valencia puso tkrmino a las sesione.~ con 
un discui-so en q u e  resumih brevemente los trabajos 
realizados, insistiendo sobre l a  importancia d e  las 
principales conclusiones. 

En el banquete  con que  el dia sigciientr obsequia- 
ron a los asambleistas los profesores del Llausti-o d e  
Valencia, lo mismo que  en la excursibn el dia 2 8  ,i 
Sagunto ,  s e  cambiaron frases d e  rordial afecto en t re  
los representantes  d e  las diversas Universidades. 

Recibidos en aquel acto sendos  telegramas d e  fe- 
licitacion d e  S .  M. el Rey  y el Excmo.  S r .  Ministro 
d e  Instruccion pública, se  les contestb agradeciendo 

( 1 )  Veanse los crl$endices, 
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sus frases de  aliento y pidikndoles su  concurso para 
la realizacibn d e  los acuerdos d e  la Asamblea 

Los  representantes d e  la Universidad d e  Oviedo, 
lo mismo que los restantes asambleistas, fueron de-  
licadamente obsequiados por sus  compañeros d e  Va- 
lencia y por las autoridades y corporaciones popula- 
res mientras permanecieron en esta ciudad.  

Visitaron los centros d e  enseñanza, y con especial 
detenimiento, las Esczielas de Artesanos,  asociacion 
utilisima a la cual deben su envidiable cultura mu- 
chos millares de  obreros valencianos, y la Insti!ztción 
para la Enseñanza de  la Mujer,  que  tan excelentes ser- 
vicios viene prestando a la educacibn femenina desde 
su fuiidacibn. 

En  los .:.4fiendices se reproducen las conclusiones 
definitivas aprobadas por la Asamblea,  tal como las 
redact6 el secretari:, general,  S r .  Bernabk y Herrero 

El Claustro, en sesion de  8 d e  Noviembre d e  1902, 
despuCs de  da r  cuenta el S r .  Sela, en nombre de  don 
.~1elquindes Alvarez y en  ei suyo propio, de  su par- 
ticipacion en la Asamblea d e  Valencia, acordo otor- 
garles un voto d e  gracias t imprimir  y distribuir en- 
t re  los y centros d e  enseñanza la ponencia 
que se  inserta en los cAp6ndices. 

ve1 discurso del S r .  Alvarez se  había hecho ya en 
Valencia una numerosa t i rada.  

EL CONGRESO INTERNACIONAL D E  ClENClQS HIST6RICbS 
CELEBRADO EN ROMA (laos) 

L a  convocatoria d e  este Congreso fijaba 
su celebi-aci6n en la primavera del año 1902. Hacia 
fines d e  1901, nuestro Ministerio d e  Instruccibn pú- 
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blica dirigib al rector de la Universidad de Oviedo 
una comunicacion invitacdole para que nombrase de- 
legado con destino al Congreso. El S r .  Rector indici 
mi nombre, y lo reiterb en Febrero último, al apro- 
ximarse la fecha nuevamente fijada (del 2 al 9 de 
Abril); añadiendo esta vez a su solicitud de que fuese 
aprobado mi nombraniiento como representante d e  
la Universidad, la de  que se  me concediera igual- 
mente la delegacibn oficial del Ministerio, dado que 
Cste no la hubiese concedido con anterioridacl A otra 
persona. Po r  real orden de 2 de Mayo se me otorga- 
ron ambos nombramientos, y se  comunicaron á nués - 
t ro  embajador cerca del rey de  Italia. Una y otra de- 
legacibn eran completamente gratuitas: la de  la Uni- 
versidad, por de contado, pues no hay en nuestros 
centros docentes consignacion para estos servicios 
ni es costumbre que se riitribuyan b indemnicen sus 
gastos; y la del iVinisterio, porque se carecía de  fon - 
dos para cosa tan normal y corriente en la vida cien- 
tífica y tan importante para las relaciones intelectua- 
les d e  España con los demás paises. 

Como ninguna otra d e  nuestras Universidades 
envio a Roina delegado, fui yo el Unico de España 
ju:.:.) a los numerosisirnos de  todas las naciones cul- 
tas de  Europa,  Asia y Amílrica. Francia habia man- 
dado 56 profesores y miembros del Instituto (las 
Academias), y los demas paises, hasta los mas apar- 
tad& (v .  g.,  Chile), tenian alli varios representantes, 
muchos de  ellos con dietas 

El caracter del Congreso venia determinado en 
las convocatorias circuladas, del modo siguiente: 

!#Era opinibn d e  muchos estudiosos que, en un 
Congreso internacional que hubiera de celebrarse en 
Roma a comienzos del nuevo siglo, deberian discu- 
tirse las más irnportantes cuestiones planteadas du- 
rante los últimos cincuenta años en el campo d e  las 



disciplinas histbricas, i lustrando S U  desarrollo en to  . 
dos  los pueblos ciiltos y revelando en qué. medida Ita- 
lia ha tomado parte en este movimiento cientiiico. El 
Congreso comprenderá todas las disciplinas de  carac- 
ter histbrico 6 que  s e  refieran a la historia de  las mul-  
t iples formas d e  la actividad humana .... . S e  excluirán 
de la discusihn aquellos temas que por su naturaleza 
no interesen á la mayoría de  los estudiosos, propo- 
nikndose el Congreso presentar y dir igir  hacia una 
solucibn prob!emas d e  importancia general que  re- 
quieran el concurso colectivo de  los doctos y la ayu- 
da de  las sociedades científicas. El Congreso podrá 
tambikn d a r  ocasiones a comuni~ac iones  científicas 
en las cuales los autores  de  alguna obra histbrica en 
preparacihn b en curso d e  publicacibn, den cuerita 
de  los 1-esultados que  han obtenido y, sumariamente,  
hagan notar  los principales argumentos que funda- 
mentan sus con:lusiones Serán ,  en fin, oportunas,  
a veces necesarias, informaciones singqlares que,  en 
Corrna sobria y deiisa, den noticia del movimiento 
científico de las varias ciencias d e  caracter histbrico 
en las distintas naciones cultas,  duran te  la segunda 
mitad del siglo que acaba d e  terminar.11 

Como frecuentemente ocur re  en asambleas d e  este 
gknero, la realidad d e  sus trabajos hubo  de  ajustar- 
se  poco al programa en lo que tenia de  original y po- 
dia diferenciarle d e  otras reuniones semejantes; pero 
esto no quita para que los resultados cientificos del 
Congreso de  Roma hayan sido de gran importancia, 
especialmente por  lo que toca a la organizacibn inter- 
nacional del trabajo histbrico, a la publicacibn d e  
fuentes documentales y monumentales,  al progreso y 
ordenacion de las excavaciones arqueolbgicas, A los 
problemas rnetodolbgicos y pedagogicos en general 
(enseñanza d e  la historia) y al esclarecimiento d e  al- 
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gunas cuestiones de  historia política, juridica, cien- 
tífica, etc. 

Dividiase el Congreso en ocho secciones, del Si- 
guiente modo: 

Sección T. Filologia clásica y comparada.-His- 
toria antigua y epigrafia. 

Sección II. Historia medioeval y moderna, sub-  
dividida en varios grupos: 

I .O Historia general. 
2." 511etodologia. 
7." Archivologia, bibliogi-afia y ciencias auxi- 

liares. 
4." Historia diplomática. 
5 Historia napoleonica. 
Sección 1117. Historia de  las literaturas. 
e c i ó  V .  Arqueologia 6 historia del Arte.- 

Historia de la miisica y del arte dramático.-Nurnis- 
inatica. 

Seccirjn V .  Historia del Derecho y de las ciencias 
econ0rnicas y sociales. 

Seccibn VI. Historia de  la geografía. 
Seccidn V I I .  1-listoria d e  la filocofia y de  las re- 

ligiones. 
ScL..ión VIII .  Historia de  las ciencias matema- 

ticas, físicas, naturales y mkdicas. 
El número de Congresistas subió a 2 . 4 0 0 .  De1 nú- 

mero de  comunicaciones ¿J Memorias presentadas 
puede juzgarse coi] saber que en la seccihn 11 llego a 
134 ,  En la sección V (una de  las de asunto más con- 
creto), pssó d e  40. 

No es mi ánimo exponer aqui la labor del Con- 
greso con el detalle que exige esa masa enorme de  
trabajos y s u  variedad, quizá excesiva (1). Dejo esta 

( 1 )  VGase lo que á esle proposito dice hIo116d en .l<euue /lis- 
toriq.ue (Julio y Agosto, 1903). 
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exposicibn para la Memoria oficial que he de  presen- 
ta r  al  ministerio (I) ,  y me limitar6 ahora a consig- 
nar lo que en estos Anales puede ser mas interesante 
y pertinente, a saber, mi intervencibn persocal en el 
Congreso como delegado d e  la Universidad y del Go- 
bierno español. 

Paso por alto las invitaciones al banquete regio, 
a las recepciones del Ministerio de Instruccion publi- 
ca y del Alcalde de Roma,  por no referirse i la parte 
científica del Congreso, que es aqui la importante. 

Presen t t  en la seccibn \J dos .Memorias 6 comu- 
nicaciones: una, sobre la Organiznc ión  practica de  un 
curso de  Uistorilr del CDerecRo, encaminada a mostrar,  
simplemente, la manera como llevo mi clase y los re- 
sultados de  mi experiencia profesional, y a pedir a 
mis colegas la exposicibn de  sus procedimientos de 
enszr.anza; otra ,  sobre El valor d e  la costumbre en  la 
historia del derecho es$añol. En  ésta resumí la doc- 
trina de  las diferentes publicaciones (poco conocidas 
en el extranjero) d e  D. Joaquín Costa cobre la vida 
jurídica consuetudinaria en España, y trate de pro- 
bar lii vivacidad de ksta en los di:;tintos períodos d e  
nuestra historia. La primera comunicaci6n la lei per- 
sonalmente 6, por mejor decir, hice d e  ella un resu- 
men oral, en francts.  De la segunda se dio cuenta en 
la sesibn del día 9, a la que no pude asistir por  ha- 
llarme ocupado en la szccibn de Historia medioeval 
y moderna. 

A peticibn del ComitC directivo del Congreso, re- 
dacté una tercera comunicacion sobre el estado actual 

( 1 )  Par te  de las noticias y observaciones queen  ella han d e  
figurar podrtín hallarse en  los siguientes articulas: El segundo 
Congreso internacional de cienciccs histót-icas (dos artículos en La 
España moderna: Julio y Agosto); España en el Congreso inter- 
nacio~tal de Ciencias historicas y Lo que fttdo hacer ñsfinña en 
el  Congreso de e o m a  (La Lectura, Agosto y Octubre). 



1 82 ANALES 

d e  los estudios histbricos en España. La  leí en la 
reunibn que a este asunto hubo de  dedicar la sec-  
cion II y en la que informaron tambikn los profeso- 
res FI-Cdericq, Blok, Gertz, Bresslau, Monod, Pu- 
tnam, Harald Hjarne, 131*yce, Villari y Dembinski, re- 
presentantes de  Ehlgica, 1-Iolanda, Dinamarca, Ale- 
mania, Francia, Estados Unidos, Succia, Inglaterra, 
Italia y Austria-14ungria. En mi comunicacibn expu- 
se  la 1-eforrna hecha por el R. D. cle 1909 en la anti-  
gua Facultad cle ITilosolia y Letras,  serialando sus 
probables consecuencias ventajosas en la metodolo- 
gia y sus drfectos; la organizacibn d e  la ensefianza 
histbrica en los Institutosr el cardcler de  nuestros 1;- 
bros escolares y los procedimientos seguidos en la 
Institucibn libre d e  enseñanza ( 1 ) .  

Esto aparte,  intervine en la riiscusibn de la Me- 
moria d e  s i r  Pollok sobre El desarrollo de la Legisla- 
cion comparada (seccibn V), menzivnando los antece- 
dentes de  esta ciencia en nuestro pais y su  cultivo 
actual en Ias cátedras del Doctorado (la que regenta 
el S r .  Azcirate) y en las de  Derecho político. Tam-  
bitn dije algunas palabras en la misma seccibn so- 
bre las relaciones hist8ricas ectre  el Derecho italiano 
y el de nuestra patria, desde la Edad  Media. 

Colabore igualmente en la obra del Congreso ine- 
diante los siguientes cargos, para que fui nombrado 
por la benevolencia d e  mis colegas: Presidente del 
grupo de  Netodologia (en su sesión i . \y  parte de la 
2.'); idem, d e  la Sección V (sesibn idem, d e  la 
Sección I I  (todos los grupos reunidos en la sesi611 
ultima, en que tuve que pronunciar un brevisimo 
discurso de  c laus~i ra ) ;  vocal de la Comisibn encarga-. 
da  d e  disponer, para el Congreso que ha d e  celebrar- 

( 1 )  Esta Memoria, así como las  dos citadas anteriormente, 
si: publicarán eii los  tomos de actas del Congreso. 
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se en Berlin en 1906, una bibliografia histbrica inter- 
nacional. 

Aproveché mi estancia en Roma para visitar los 
Archivos del Vaticano, enterarme de  su organiza- 
cibn y estudiar en ellos parte de los Regesta  de  Bene 
dicto SI11 y de  Gregorio VI[. También utilicé la cir- 
cunstancia de  hallarse presente en el Congreso el 
Rector de  la Universidad de Berlin, profesor Gierlte, 
para hablarle de  nuestro pensionado S r .  Castillejo y 
recomendárselo d e  una manera especial. El ilustre 
Rector berlinks, no solo acogib con suma benevolen- 
cia mis palabras, sino que las ha recordado al volver 
a s u  Universidad y ha tenido para el S r .  Castillejo 
deferencias que me complazco en agradecerle nueva- 
mente aqui de  una manera pública. 

Creo tambien de interks consignar el resultado de 
mis obsei-vaciones en punto á ' la actitud de  los miem- 
bros del Congreso respecto de  Espana. No me refie- 
ro a sus galanterías para conmigo, que nunca agra-  
decerC bastante, sino á sus sentimientos hispanistas 
y a su juicio de  nuestro estado actual Lo  que des- 
de liiego pude advertir fuk un movimiento d e  simpa- 
tia hacia nuestra patria y una especie de contenta- 
miento por verla asociarse de un modo activo a las ta- 
reas de una institucibn que ahora comienza a vivir 
(me reíiero a los Congresos internacionales de  1-listo- 
i-ia, de los que éste ha sido el segundo) y en que se 
reunen los historiadores de todos los paises Alle ex- 
plico ese contentamiento por  la experiencia anterior 
de nuestro retraimiento t indiferencia hacia tales 
hechos de  la vida científica internacional. Manifesta- 
ciones d e  61 fueron el discurso que el profesor Leon- 
hard,  rector de la Universidad de Breslau, pronun- 
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cio en una de  las sesiones d e  la seccion V, ensalzan- 
d o  los servicios prestados por España  a la causa de 
la civilizacibn del mundo y rectificaiido los jilicios 
despreciativos que d e  su estado actual suelen hacer- 
se, y las gestiones realizadas por un grupo  numero- 
so d e  congi-esistas (principalmente rusos),  para que 
el prbxiino Congreso se celebrase en España ( 1 ) .  

E n  los que demostraron conocer algo y aun mu- 
cho de  nuestro estado y cle nuestra li teratura cienti- 
Iica presentes (casi todos los i.usos, muchos ale&- 
nes y franceses, algunos italianos y escandinavos) ad- 
verti una corriente contraria a nuestro pesimismo 
nacional, tan acentuado en las filas de  Los intelectua- 
les. La  mayoria, sin embargo, me parecib que con- 
tinua no sabiendo de  España mas que las leyendas y 
. . .  
J U I C I O S  generales que repiten a cada paso los peribdi- 
cos extranjeros y los viajeros que nos estudian en una 
quincena y dan luego sentencia firme sobre nuestro 
pasado y nuestro presente. Para  esa mayoria fueron 
verdaderas revelaciones las noticias con que iba yo 
contestando a sus preguntas sobre organizacion de  
nuestra enseñanza, métodos, etc. Debían creer que es. 
tamos peor que en Alarruecos, y de  aqui que las po- 
cas (demasiado pocas) cosas europeas que hemos lle- 
gado a organizar, les produjeran ese asombro,  segui- 
do, naturalmente, de  un movimiento d e  reaccihn fa- 
vorable a nosotros. 

De aqui concluyo que debemos aproyechar cuan- 
tas ocasiones se nos presenten para asistir-con nu-  
merosa representacibn-a los Congresos internacio- 
nales. No solo aprenderemos mucl-io en la sociedad 
de  los hombres de  gran cultura, de  los especialistas 
mas autorizados d e  otros  paises, sino que podremos 

( 1 )  Véase sobrc este particular el primero d e  los citados ar- 
ticulos de La Lectura. 
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ayudar a la rehabilitacibn del nuestro en la opinihn 
extranjera, mostrando que nos interesamos por el 
trabajo científico y que, en forma muy diminuta y 
modesta todavia, pero no despreciable, también prac- 
ticamos aqui los procedimientos d e  investigacion y 
de  enseñanza universalmente aceptados. No hemos 
de  buscar en esto satisfacciones de  vanidad, que se- 
ria ridicula; pero si aquel grado d e  estimacibn a que 
tiene derecho todo el que trabaja y q u e  sirve d e  es- 
timulo para seguir la senda Ilaspra e dura11 d e  nues- 
tra regeneración. 

6:' 
<) 

De regreso en Oviedo, comunique al Claustro d e  
la Univcrsidad el resultado de mi viaje. El Claustro 
acordb que se  enviase al Presidente del Congreso de 
Xoma, profesor Villari, expresivo testimonio de ag ra -  
decimiento-por las deferencias tenidas para con el 
representante de la Universidad; que se solicitase del 
Sr. Ministro la publicacion, por cuenta del Gobier i~o,  
de  la Menioria expresiva del desempeño de mi dele- 
g+acibn, y, a propuesta mia, que se  instase igualmente 
a la superioridad para la creacibn en Roma d e  un 
instituto histbrico español, análogo al que poseen ya 
todas las naciones cultas y mas t~ecesario quizá para 
España que para ninguna otra  (1). 

El  fi1inisteri.o de  Instruccibn pbblica ha contesta- 
do a la primera de estas peticiones que la  memoria 
referida se publicara en la Gaceta de M a d r i d  ( 2 ) .  

RAFAEL ALTAMIRA. 

( 1 )  Veasc en los Apéndices el texto de la comunicaci6n en- 
viada al Rlinisterio. 

í 2) Vkanse los ~ A p k n d i c e s .  
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MEMORIA PRESENTADA POR EL PRIMER PENSIONADO DE LA UNIVERSIDAD 

EN EL EXTRANJERO (1). 

i ifstorin de mis tereaa .  

Con fecha 8 de  Noviembre d e  1901, se me conce- 
di6 una pension para ampliar mis estudios en el ex- 
tranjero. Debian versar, en armonía con Id obi-a.edu- 
cativa de  la Universidad de  Oviedo, sobre la ecluca- 
cibn y el derecho sociales; y los lugares clesignados 
para efectuarlos fueron Francia y Bklgica; las Uoi- 
versidades, sobre todo, de Paris,  Bruselas y Lo- 
vaina. 

El dia i .O de Diciembre, ya provisto de mi 1ivr.el 
de 1' t tudiant,  comenzaba a asistir en ParIs a las cla- 
ses. Vencida la natural desorientacibn de los prime- 
ros dias, vi  enseguida que mis estudios no podian 
consistir tan solo en la manifestacibn tebrica de  lo 
que se Ilamb la Pedagogia social. Necesitaba i r  a las 
cosas, a las instituciones, que, ernergiendo incesan- 
temente del fondo de  la evolucibn, hacen emerger de 
sus entrañas la doctrins (2) Lo primero que me en- 
seño Paris f u t  ese vivir en Ia IIistoria, en el momen- 
to  actual, en  la fuente generadora d e  la civilizacibn, 
donde acciones y reacciones del progreso vienen co- 
mo de la corriente intrinseca de  la vida, y simulta- 
neamente, a la accion y al pensamiento sociales. Pues 
si  es sabido que donde quiera se produce así la vida, 

( 1 )  En la imposibilidad de publicar integra la Memolia del 
S r .  Palacios, s e  inserta el primero de sus  capítulos que da idea 
gzneral del documcnto. 

( 2 )  Vianse GINER DE LOS RIOS: La función social d e  la cien- 
cia, en el Bolettn de l a  Instilucion libre de Ensenanza, año  1899, 
y IM. DE UNAMUNO, L a  Ideocracia, ea Tres ensayos. 
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en los pueblos separados d e  la corriente universal de  
la evolucibn, asi. como en los individuos d e  personali- 
dad  poco desenvuelta, el ideal, cuando á C1 se  mira 
como á algo superior, no se  produce viniendo d e  den- 
tro, de la propia sustancia, sinb esperando recibirlo 
de  algo exterior, en que los dictados del pensamien- 
to, las imposiciones de  la razbn, tienen la pobreza y 
la secura de  u n  mandato. 

Pero sigamos el curso de  mis estudios. 

En l e s  Unlrers ldndes d e  Paria y en Ins &.eneles libres. 

Referentes a mi especial asunto, encontreme en 
París conferencias y cursos en todas partes (1), prin- 
cipalmente en la Universidad, en el Collkge de Frunce 
y en las Escuelas libres. Las  1:azultades donde en -  
contré materiales más adecuados fueron las de  L e -  
tras y Derecho. Véase cbmo en Cllas esta organizado 
lo relativo al estudio del ideal moral y social y de  la 
enseñanza. P o r  lo que se  refiere a Csta, tiene la Fa- 
cultad de  Letras  una hermosa cátedra con el t i tulo 
de  Ciencia de 12 Educación, que explic6 hasta ahora 
M., Buisson, y que desempeñará en adelante mon- 
sier Durkheim, reclamado aquCl por  exigencias poli- 
ticas; hay otras enseñanzas especiales, como las d e  
,M. Lemmonier que, en su curso de  Iiistoria del Arte ,  

( r )  Todos hacen allí curso y educacidn social. Unas veces es 
el 'Bon Il.larc/ié, otras, son los condecorados de la Legiún de Ho- 
nor, sin contar la infinidad de sociedades y grupos que se dedican 
exclusivamente á esc. Véanse en este sentido los rclfiports de to- 
das las Exposiciones dcsde 1867 hasta rgoo, el de Csta sobre todo, 
redactado por M. Gide, hoy en prensa. En otro orden, basta ri- 
tar las conferencias hechas en los Teatros antes de las represen- 
taciones de Tolstoy, Hauptmann, etc. 
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consagra mucha atencibn a la cuestion pedagogica, 
etcttera. 

E n  lo que ataiie a la formacibn del ideal moral, la 
organizacibn d e  la enseñanza de  la Filosofia es cum- 
plidísima en la Sorbona. Nada seria mas curioso que 
un estudio de como consuenan los principios predi- 
cados con el carácter de  la educacibn en todas sus 
manifestaciones y con el grado de  desenvolvimiento 
clel pueblo. P o r  de  pronto nos encontramos con una 
catedra de Filosofía a cargo de uno de los hombres a 
quienes mas debe la educacibn popular de  Francia, 
M. Skailles, que precisamente versb este año sobre E l  
ideal moral; despuks, con las dos de  Historia de la F i -  
losofia, la de  Historia de la FilosoJia antigua,  profesa- 
da por Al. nrochard (en ella se estudio este curso L a  
moral  de  Arisldteles) y la d e  Hisiori,z de la Filosofla 
nioderna, de  M .  Boutroux, consagrada á la Filosofin 
de  4. Conzte en su  elación con la iMetafisicn Sodavia 
hay un curso complementario que Ite ,\'l. Egger y 
una conferencia muy interesante de  1\11. Levy-Bruhl 
acerca de  la Historia de la Filoso/ia ant igua .  L 'Ecole  
fii-,7tiqzle des hautes étzides, de  la Sorbona, en su sec- 
C ~ U I I  principalmente de  estudios religiosos, y la Pa-  
c~i l tad de  'I'eologia protestante, son los centros en 
que la Filosofia idealista, en cierto modo transcen- 
dental, tiene todavia asiento. E n  cuanto al ideal pro- 
piamente social, apenas nos encontramos en la Fa- 
cultad de Letras mas que con dos catedras; una, f u n -  
clacion graciosa del S r .  Conde de  Chambrun, de  His-  
toria de la Economia social, y otra de  His to l - i~  de las 
doctrinas fiolilicas. La primera está desempeñada 
por M. Espinas, que estudio este año muy particu- 
larmente las teorías sociales de  1845, sobre todo las 
d e  Cabet y Proudhon;  la segunda la profesa M. En- 
rique Michel: se ocupb en el desenvolvimiento de  la 
idea democrática en las obras de E. Quinct y Mi- 
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chelet. Tampoco dejb d e  ofrecerme interks en este 
curso la catedra fundacibn de la cili -1ad de Faris,  dc  
I'Iistoriiz de la Rei)olución francesa, pues en ella se  es - 
tudib la historia del primer Imperio, J. don  deteui- 
miento la fundacion de la Universidad im , ;~ r i a l ,  tan 

. , 

discutida estos días por la opinibn de  Francia, ii pro- 
pbsito de la cuestihn del monopolio universitario 
(defendido por los socialistas) y la libertad de  ense- 
ñanza (que principalmente defienden los revoluciona- 
rios á la antigua, los catblicos y las congregaciones). 
La desempena M .  Aulard. 

La otra Facultad a que me referi tambi; I conce- 
de gran importancia al objeto de  mi particular estu- 
dio. La Facultad d e  Derecho tiene entre sus maes- 
tros a M. Gide, espiritu sumamente rPr.to C irnpar- 
cial, que hace un curso de Econonzia social com$ara- 
da (es otra de lac liberalidades del S r .  Conde de  
Chambru-n); ,i 31. Jay en Legislncibn y Economia ini 
dzrst.riales, en cuyo curso estudio la Proteccibn legal 
internacional de los ~rabqjndoi-es,  y á M .  Pedro du 
.blaroussem, profesor 1iI)re que, en su cátedra delz~es-  
Liones agrarias y coloniales se ocupb en los Grandes 
comercios del algodón y ln lnnlz, segun el método mo- 
nográfico. Lo referente al método fue lo que me in- 
teresb de  sus estudios ( 1 ) .  

Si entramos ahora en el College de F.rance y lo 
estudiamos en los mismos respectos, veremos que 
en cuanto a la Peclagogia propiamente tal, no hay 
enseñanza particular alguna; en cambio, en cuanto 
concierne á la formacibn y estudio de  los ideales 
mencionados, hay una. verdadera profusibn de  cur- 
sos profesados por los hombres de más predicamento 
en F'rancia. Por  no citar mas que los que conozco, 

( 1 )  Cf. L e  Livrel do  I' E/i idia~it  de T a l - i s  para otros cursos 
quc más 6 inenos tienen relación con nuestro objeto y no conozco. 
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hark siilo mencibn de la catedra de M.  Bergson acer- 
ca de la Filosofia g r i ega  y latina. Es M .  Bergson uno 
de  los filbsofos más eminentes y escuchados de  su pa- 
tria;  conocida es de cuantos estudiamos en Oviedo su 
doctrina de los Datos  inmediatos de la conciencia y la 
devocibn que inspiraba a Alas, el inmortal maestro. 
S e  ocupii este año en su curso de  las ideas de Plotino 
y d e  la idea de  tiempo. E n  lo que se refiere al ideal 
social, cuenta entre otras el Colegio de  Francia con 
la catedra de  Economia  #olilica de M-. T,eroy-Beau- 
Iieu que, aparte de  otros asuntos, estudib las Contra- 
dicciones económicas de  P r o z ~ d h o n ;  la de  GeograJZa, 
Historia y Estadtst ica económicas, de M .  Levasseui-, 
que hablo de  la Historia econdnzicn de  Francia en los 
s iglos X V I 1  y X V I I I ;  la de  F i l o s o ~ i a  social, desempe- 
ñada por M. Izoulet, en que se trataron La il/letq/isica 
y la Economia  politica de  Vol ta ire ,  y la de Filosofia 
moderna que, profesada por M.  Tarde, versb acerca 
de la Psicologia  moral  y crinlinal. 

Dependientes de  otros Ministerios que no son el 
de Instrucci6n piiblica, hay tambikn en Par i s  centros 
oficiales que conceden a las materias sociales prefe- 
rente atencion. E s  u-no el Conservatoire na/iorzal des 
A r f s  e l  l ve t iers ,  que pertenece al Ministerio de  Co- 
mercio. En  su programa del pasado curso figuraban 
las siguientes materias, tan aprovechahles para nues- 
t ro  objeto: Eeauregard, Econornia social (el servicio 
obligatorio); Levasseur, Econonzia y legislgción ili 

dustriales; Liesse, Econon?ia industrial y Est¿rdislica 
(circulaciiin de las riquezas); Il'labilleau, Seguros  y 
$1-evisidn social; Renard,  Fiistoria del trabajo.  La  ins- 
titucibn es de  lo más interesante; a oír a sus maes- 
t ros  acuden alumnos de  todas partes; cuenta exce- 
lentes materiales de enseñanza y buen número de  
Museos especiales. P o r  lo que se reiiere a nuestro 
objeto, cuenta el Conservatorio con un N u s e o  social, 



el primero que se formo en Francia con las instala- 
ciones de  la Exposicion de  1880; el que casi al mismo 
tiempo fundaba el Conde de  Cli-imbrum, reparte hoy 
con el instalaciones y materiales se auxilian dili- 
gentemente. Tambiénen L' Ecole de l' ~ n t s  et Chaus- 
sées, que depende del Ministerio de  Obras públi- 
cas, hay una catedra admirable de Economía socisl 
que explica el maestro Gide, 

Lo primero que se ocurre ante la cantidad de es- 
tudios enumerados, es considerar la atencion con qiie 
se  miran en Paris,  aun oficialmente, asui-itos que en- 
tre nosotros se ven privados hasta d .  la mínima. 
Mientras que en nuestras diez Universidades no con- 
tamos una sola catedra de Legislacibn obrera (por no 
llamarla industrial que a veces se  confunde aun entre 
los escritores franceses con la legislacibn acerca de  
patentes, marcas, etc.), hace cerca de  diez años ha 
sido creada en Paris  la que en la Facultad de Dere- 
cho desempeña iP1. Jay; 3 7  cuando en 1895 el Docto- 
rado de Dei-echo se dividi6 en dos, Doctorado en 
Ciencias juridicas y Doctorado en Ciencias politicas 
y econi>rnicas, tuvieron que elegir los estudiantes, 
y siguen eligiendo los que se decidzn por el últirno, 
entre la Legislacicin colonial, la Legislación r~lral  y 
la I,egislación industrial, para completar sus estu- 
dios con las tres asignaturas obligatorias de  Econo- 
~ n i a  fioliLica, Histoi-ia de las Doctrinas económicas y 
Ciencia financz'va. Aqui no sOlo no tznemos curso:; 
organizados de  ninguna de  esas asignaturas volzlnia- 
rias: tampoco llegaron a formar cuerpo de  doctrina 
en la opinibn cientirica, si se exceptua alguna que 
otra manifestaci6n aislada. iOjala no vayan nuestros 
campos, ni nuestra organizacibn del trabajo, por 
donde fueron nuestras colonias ..... ! Pero lo que se 
estudia con verdadero ahinco en Francia, y ya  en to  - 
das partes, es el Berecho obrero. En tanto que la Le- 
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g i s l a c i h  rural y la Economia agl-icola se estudia solo 
en algunas Univi:rsidades y en pocas mas la Legisla- 
ción y la Economia coloniales, la Legislacidn industrial 
se estudia en todas las de  la NaciBn, en las escuelas 
especiales que señalamos, en la Escuela de Minas, 
y en muchas Escuelas de comercio.. se consagra a ella 
una verdadera i l i te de  profesores que mantiene en 
su  estudio el mas elevado sentido democratico. Y no 
es mas que un ejemplo. La  Economia social, enten- 
diendo por tal, como el profesor Gide, llel estudio de 
II las reformas sociales y de los medios practicas de 
11  realizarlas (mutualidad, cooperacibn, asistencia, in- 
4 1  tervencibn del Estado, instituciones patronales, et 

1 8  cétera)ll (1): hemos visto también lo adelantada 
que se halla en los estudios oficiales. 

La  forma y número de clases en Paris,  permiten 
seguir con atencibn muchos cursos. Cada profesor 
no hace mas que dos lecciones semanales; los del 
Colegio de  Francia sblo una. En la Universidacl, una 
de  las lecciones es de exbosición y abierta a todo el 
mundo.  ü n a  verdadera multitud acude a todas ho- 
ras, sobre todo a las amplias y confortables salas de 
la Sorbonn, y a las m i s  modestas, pero si se quiere 
mas intimas, más consagradas por la elevacibn de lor 
maestros del Colegio de Francia: seiioras de  todas 
las edades, estudiantes de  todos los paises, hasta 
carnelofs del barrio latino. En  este sentido son los 
cursos de  la Universidad de  París,  cursos de  verda- 
dera extensión univers i t~r ia .  En  ellos se ocupan 10s 
maestros, en el desenvolvimiento de un programa es. 
pecial dentro de  su objeto, pues en ésta, como en 
tantas Universiclades mas (Y tengo a la vista mas de 
treinta programas de las principales de Europa y 

(1) Véase cl rafifiort de M. Gidz al  Corzp-es de I'Gnseig~re- 
men/ des Sciences sociales (Alcrin, 190 1); pág. 7 6 .  



Arnkrica), jamas se ocupa un profesor en el desen- 
volvimiento de una asignatura entera. LOS asuntos 
que dejamos enumerados hieron los pertenecientes i 
este gkne1.0 de lecciones. 

El otro día que consagran los profesores a su tra- 
bajo de clase todas las semanas, ya no lo dedican 
a la exposicion, sino a trabajar dil-ectamenle con un 
niimero, generalmente rcducido, de  alumnos; es lo 
que se 1 lama la con/él-ence 6 coul-s Jirmé. No asisten 
mas que los matriculados 6 los autorizados debida- 
mente; versa poi- lo general sobre BibliograOa, pro- 
cedimientos pedagogicos, lectura y comentario de 
autores, etc., y todas las cuestiones se discuten por 
profesor y alumnos a m p l i a m e ~ t e  . Esta labor suele 
durar  dos horas, dedicada una a corregir los devoirs, 
b sean los trabajos de  los estudiantes, J.  la otra 
ofrecerles libros y horizontes nuevos y d oir sus dis- 
cusiones y desenvolvimiento dz  cuestiones muy espe- 
ciales, etc. 

Ruen ejemplo de sus tareas f u e  este año la cate- 
dra magistral de M.  Buisson y para mi una de las de 
mayores enseñanzas. Ocupibase este señor en su c i -  
tedra de Cientia de la edz~cncidn, en la educacion de 
lo que el llama el seniido social ó de solaridad, con- 
forme a la corriente de los tiempos y a las exigen- 
cias de la moderna Era  su curso de  ex$o- 
sicibn, accesible al pU blico numeroso, heterogkneo y 
hasta muy variable, a quien hablaba de la esencia de 
la educacihn solidarista y de las etapas por que pasb, 
así como de s u  especial contenido. En el Seminario 
(coino podría llamarse su curso cerrado, en el senti- 
do aleman de la palabra) distaba de  ser semejante su 
tarea. Comenzaba por corregir los trabajos por  es- 
crito de  los alumnos con vista a las pruebas oficiales 
(una hora reservada solo para los que llevaban de- 
voirs); despuks ofrecia i cuantos acudían a sus lec- 



cienes una reseña d e  los libros más importantes pu- 
blicados en la semana, 6 de las cuestiones pall)itantcs 
a la sazbn. DespuCs se discutia. Nunca faltaba una 
persona eminente, un profesor, un publicista, un 
hombrede  letras, a quien oir al lado d e  los estudian- 
tes, El mismo Buisson tenia buen cuidado de  invitar 
y llevar a su catedra a las personalidades mas salien- 
tes en las cuestiones discutidas. Todos emitían sus 
opiniones absolutamente libres y he podido colum- 
brar  por los destinos de  la Pedagsgia, los destinos 
de l a  futura 171-ancia. P o r  casualidad se oia una voz 
que no clamara poi- ideales revolucionarios b socia - 
listas entre  tantos maestros y maestras d e  las gene- 
raciones que comienzan. No se me olvidara la extra- 
ñeza con que se recibib a un joven elocuente que dl-- 
iendia la Edad  Media (1) como hija d e  su tiempo, 
porque la mentalidad y la conciencia sociales evolu- 
cionan con la vida. S e  discuti6 con pasibn y acalora- 
damente: .... El joven se apresuro a decir que era 
socialista. Después, gran parte d e  los trabajos del 
Seminario versaron sobre Pestalozzi, a propbsito del 
libro de  M. Pinloche Pestnloz<i et l'Educati6n $opz~ - 

l¿rire nzoderne. Un gran pedagogo, historiador erudito 
de  1.i Educacihn durante  la revolucibn en Francia, 

( 1 )  Todavia se nota mucho en Francia cierta prcocupación 
muy de los revolucionarios de un siglo ha, en contra de ese perici- 
do de  l a  Historia huma'na, que hace tienipo cn otras partes cs ob- 
jeto d e  grandes simpatías de  los escritores rntís avanzados; por 
cjernplo, Kropotlcin, W. Morris, rtc. En Francia, olvidando las 
ensefianzas de  Cornte, dc Quinet  y Michelet, de Victor i-Iugo y 
los rornin~icos,  ctc., cada vez se cercenan *mas los cstudios sobi-c: 
la Edad Media en los Liceos y Colegios, circunstancia que inoti- 
v b  una enérgica protesta de  la parte más conservadora del país al 
discutir  en el Coirgreso de  la Socizdzd de Econorniic Social  ( 1902)  

el rccpport d e  M .  Funcli-Rrentano. S e  acordó hacer folletos con 
sus  principales acontecimientos y repartirlos casi de balde. Véase 
La 'R.efornze Sociale, Tulio de 1902, página 61  y siguientes. 
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M. Guillaume, nos hizo acerca de  ese gran carácter 
hermosas conferencias de una alteza moral incon- 
trastable (1). 

Si  la ensenanza oficial me  suministrb tantos ma- 
teriales para mi estudio, la enseñanza libre me los 
ofrecib, si cabe, más interesantes. HáUase Csta suma- 
niente extendida, aunque,  como dice el profesor Gi- 
de, de hecho existe un verdadero monopolio de  la 
enseñanza, pues s610 la Universidad concede títulos. 
-41 enumerar  las enseñanzas empezarelnos por su  cen- 
t ro  clasico, por L'Ecole  libre de sciencies fiolitiqzles, 
que, nacida a raíz del desastre en 1881, continúa 
cada vez con mayor empuje su obra educativa, en la 
que se  adelanta y muchas veces sirve d e  modelo a 
las Academias oficiales. En ella las enseñanzas perti- 
inentes a nuestro asunto fueron el curso de M A. Le- 
roy-Beaulieu acerca d e  la Historia politica de los firia- 
cifiales Estados de Eurofia, durante los veindicinco zilli- 
inos años, y e1 de  iM. Maltvy sobre la Evolz~c ió )~  de las 
doclrinas econ6miLas y sociales en Inglaterra y &le- 
~ ~ z a ~ z i a  e*z 13 segunda mitad del siglo X I X ,  por lo que 
respecta a la formacibri del estado social en que Edu- 
cacibn y J-egislacion sociales se  engendraron;  y estos 
otros dos, debido uno al eminente A'\. E. Cheysson, 
el infatigable propagador del mutualismo, titulado 
de  Ecoízornia social, debido el otro a hl. Paulet  sobre 
LegAlacio7z obrera. El primero es una de las liberali- 
dades de  la condesa de Chambrun,  que lo íundb ec  
1893. ,VI. Cheysson divide sus  lecciones en dos  partes, 
despuks de una introduccion en que trata del alcan- 
ce y sistema de  la Economía socia!, insistiendo sobre 

( 1 )  Véase su  obra Proces-verbaiir du Conzili de 1' insli-zrctioir 
publr'q~re (Asamblea Ict;.islativa y Convención nacional!, y su libro 
Pcslalozzi (París, i 890); veanse tambitn sus artículos acerca del 
m i s m o  objcto cn los últimos nurncros de la lievue Pddagogique. 
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todo en el interks que tiene el estudio internacional 
de estas materias. La  primera parte, titiilala E l  trnbn- 

.jo y la vida domestica. En ella trata de  lo que son uno 
y otra,  la cuestibn de  la libertad y la reglamentacion, 
la del salario, auxilios y subvenciones, de las corpo- 
rativas y sindicatos en estos respectos, de  las casas 
baratas para obreros, de  los conflictos en la organi- 
zacibn del trabajo y de  su  solucibn. Dej6 para el se- 
gundo año (el curso que comienza ahora), la segunda 
parte que denomina Crisis de la fivtilia obrera, sa- 
ber, los males que la amenazan, se  ocuparA en lo, que 
para remediarlos significan la iniciativa pzrticular y 
la reglamentaci6n del Estado, la previsibn, la asis- 
tencia y los seguros. M.  Paulet hace su curso de Le- 
gislación, casi sobre el mismo programa. 

L o  apuntado manifiesta un poco el eariicter prac- 
tico y administrativo, si se quiere, de  esta enseñanza, 
que tiende, según el objeto de la Escuela, a preparar 
buenos ciiidadanos, hombres de E:;tado y grandes 
empleados públicos, diplomaticos, cbnsules, emplea- 
dos en la Administracibn interior, colonial, etc. S u s  
tareas se dividen en cinco secciones: administrativa, 
ecoribmica y financiera, econOmica y social, diplo- 
mdtica 4 social, diplomatica y genel-11 (de 1)erccho 
publico é Historia), integradas por un numcro con- 
siderable de  cursos ,/itndamen~ales, regulares y Jilcul- 
talivos, todos de muy pocas lecciones y semanales 
para poder abarcar muchos. Pero no es el curso su 
único g tnero  d e  enseñanzas: a la exfiosición firaclica 
que por ahora cree insustituible, añade otras verda- 
deramente lhracticas que no consisten tan sblo en mz- 
ras visitas y excursiones de todas clases para estu- 
diar  en vivo los instituciones de  que se  habla, dentro 
de los recintos d e  la Escuela. Tiene tarnb.Cn Lo que 
alli se  llaman Co~t/>~encias  de revisión y de interroga- 
ción, Conferencias de nfilicación y Grupos de trabqjo,  
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Redhcense las primeras a la labor compartida por el 
profesor con sus alumnos respecto de asuntos muy 
especiales de  los tratados en los cursos fundamentales 
(generalmente versan sobre una 6 dos de  sus mAs 
importantes cuestiones). Celebranse una vez por se- 
mana y sólo durante  el periodo de  la escolaridad. 
Las conferencias cle aplicacibn y los grupos de traba- 
jo son reuniones d e  profesores con alumnos de la Es- 
cuela que salieron ya de este periodo, 0, a lo sumo, 
con los mas adelantados en el ultimo año (el ?.O) d e  
la carrera; consisten los primeros en la resolucibn 
rapida de asuntos administrativos ordinarios, y los 
segundos en el estudio en común, y a ser posible 
schre las Cuentes, de asuntos que ofrezcan dificul- 
tades más profundas e intrincados, So hay que aña- 
d i r  que la escuela, como casi todas las d e  todas cIa- 
ses en el extranjero, tiene una sociedad de antiguos 
u-l~[mnos, en que se continúan las tradiciones de  es- 
tudio y educacibn de la casa: sus miembros siguen 
aprovechandose de su hermosa biblioteca, compuesta 
de más de 2 5  000 volumencs; de su elegante jardín, 
de  sus soberbias salas, de su magnífico material de  
enseñanza. El periódico de la Esciiela d n n a l e s  des 
Sciences poli~iques, publica cada dos meses sus mas 
intcresantcs trabajos (1). 

Otra Escuela libre muy importante por  su alcance 
y significaci611, es el Insti lz~t Catholique, conocido 
generalmente por la Vniversidad ca/olica. iVis rela- 
ciones con ella, se redujeron a las mantenidas con 
Lepelletier, uno de  sus profesores de Economía, 
que me dirijih en el estudio de los sindicatos agrico- 
las en lo que tienen de  organos de  Educación social. 
Esta Universidad, de cuyas enseñanzas solo conozco 

1 )  Véase L' Ecole libre des Sciences Politiyues, 1871-188y. 
Parls, Chamerot, 1889). 
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las del Derecho, modela el plan de  sus estudios sobre 
el de la Facultad de  Derecho de  la Universidad de  Pa- 
rís (1). 

Dos escuelas libres tienen para nosotros gran im- 
portancia en Paris,  además de las citadas. Es una el 
Col lkge  libl-e des sciences sociales, fundado en 1895 con 
un espíritu m u y  amplio: reune gente de las mas 
opuestas opiniones, G. Blondel, E. Fourni&re, Iieu- 
fer, obrero, L e  Dantec, el P. Naudet, etc., etc. E n  k1 
hace siempre un curso breve M . &iaroussem, y el su- 
yo de  este ailo sobre la manera de  hacer Ilmonogra- 
fiasll reducido a la exposicion de  parte de  s u  reciente 
libro (2), es el úniro que de  la Escuela conozco. La 
otra es L' Ecole des hazttes Ctudes sociales con sus 
tres escuelas interiores, Ecole de  5Worale et Pddago -  
g i e ,  Ecole sociale y Ecole  de  Journalisme.  Apenas 
cuenta dos anos de existencia, pues nacib de una es- 
cision de la anterior en 1900, y sin embargo, es una 
de las grandes palancas de  la cultura en Paris  y a 
donde mas extranjeros concurren. De mi se decir que 
en ella aprendí mucho. 

S u  objeto, como el de  la anterior, es reunir sobre 
cuestiones sociales las opiniones mas opuestas; elige 

( 1 )  Y lo mismo o2uri.e en todas las Czto l icas  de Francia, que 
no sé si pasan de crratro. Un.1, la de Lila, creó en 18g3 una Sec-  
cidn de ciencias trzor-ales y polilicas, donde se estudian los proble- 
mas sociales de  más actualidad. En  ninguna de las Escuelas espe- 
ciales que crearon, se olvida este género dc estudios, ni en  las 
más técnicas. Consúltese, por ejemplo, el programa de la Escuela 
superior de A g r i c u l t u r a  de Angers, dependiente de  la Universi- 
dad católica de  esa misma ciudad; se encontrará cn e l  un  curso de 
Inskitz~ciones sociales agr ico las  hecho por M .  du Plessis de Gre- 
nedan, Doctor en Derecho. Vease Eludes, la Revista de la Com- 
pañía de Jesús, 1894, ar t .  del P .  Burnichón, Retour  ctux chnmps ,  
sobre la importancia que atribuyen a las «cuestiones sociales*. 

( a )  Les  Enguétes (practique et théorie), Paris, Alcan, 1900, 
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siempre las mas palpitantes y los maestros'mas com - 
petentcs y sinceros; cada cual expone en ella lo que 
estima la verdad y la Escuela reputa cumplida su  mi- 
sibn con exparcir las nuevas luces y contribuir a la 
armonia de los que realmente piensan. Podría decirse 
que a i ~ n  con el mismo objeto, el Colle'ge de  que ha- 
blamos anteriormente, tiene un tinte conservador li- 
geramente progresivo, y 1' Ecole un sello pacifica- 
mente revolucionario. De sus tareas, al menos de las 
que conozco, voya dar  muestra su  cinta. E n  su  Escue- 
la de Mal-al y Pedagogia me interesaron los trabajos 
que con reiacibn a la primera hicieron bajo la presi- 
dencia y direccion de M. Lebn Bourgeois, M. M. D U - '  

claux, Boutroux, Gide y Buisson, entre otros, acer- 
ca de la Solidaridad ( 1 ) ;  Las teorias sociales y morales 
de la Iglesia, curso debido al P. Dominico Maumus, 
que con un sentido sumamente simpatico k imparcial 
tratb su asunto, cuya tesis iba contra el absolutismo 
y en pro de la concordia de  la Iglesia con los moder- 
nos ideales; las con€erencias del Pastor  Wagner  
acerca de la Lucha conira el dolor, en que estudió las 
enseñanzas del dolor, el como debe comportarse el 
cristiano con los que le explotan (a), y d e  la educa - 
cibn consoladora, liberadora y reveladora del dolor. 
En la seccicin d e  Pedagogia se hizo un estudio muy 
interesante acerca de las Universzdades fiopulares, 
curso que no podia caer más dentro de  mi objeto, 
bajo la direccion de  M. Croisset; en e1 se  estudiaron 
la deíinicihn de Universidad popular, sus relaciones 

( 1 )  Véase Gssai d' ilne Fli i losofikie  da la Solidarild, París, 
Alcan, 1902. 

( 2 )  *Nuestra hambrc Ics mantiene, nuestra muertc'lcs hace VI- 
vir, nuestros tormentos constituyen su paz, nuestro miedo la se- 
guridad suya.» 
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con los cursos d e  adultos,  la extensibn uriiversitaria 
de  Inglaterra y Bklgica y con las settlenzents b colo- 
nias uriiversitarias, asi como s u  significacibn en la 
propaganda en pro de  sociedades cooperativas y de  
seguros ,  sus mktodos, su pllblico, e tc .  Euisson , 
Gide, Bardoux,  Mantoux, 1-laussei-, etc. ,  fueron los 
maestros de  estas lecciones, á las que todo el piibli- 
co podia añadir las observaciones que creyera pru- 
dentes.  También aproveché en esta seccibn, ya fuera 
d e  mi objeto directo, casi todas las lecciones de  FIis- 
Loria del arte.  En la Escuela social hicieron E .  1:our- 
niére y A l .  Pare to ,  cursos de  inlormacion muy inte- 
resantes, acerca, el primero, de  las Teorias sociales, 
en Francia,  en la primera mitad del siglo xix; el se- 
gundo sobre la doctrina de  la Econonzia fiolitica pura, 
en s u  seccibn titulada Exfiosición de doctrinas. E n  la 
que titula esta escuela Es tud io  histórico critico de  los 
hechos sociales f u k  interesante el curso de  kl. Cail- 
leux sobre la Evolución del rdgirnen legal del trabajo 
en CBClg-ica. En la t i tulada Cz~estiones firbclicas se hizo 
una inlormacion completa acerca de  las Izue1,yas (su 
estadística, conducta d e  los obreros en ellas, d isca-  
sibn con los patronos, si es medio adecuado para la 
solucibn d e  los conflictos sociales, la cuestibn de  la 
huelga general, etc.j, a la cual aportaron sus  opinio- 
nes pensadores tan competentes como AilA4. Fontaine, 
director del O f i c e  dzi trauail,  conde Seilhac, Briand,  
diputado socialista, al lado de  obreros como Keufer 
y Coupat,  d e  gran predicamento en los Sindicatos.  
En la Escuela del fieriodisi7~0, que tambien consta de  
varias secciones, a parte de  alguna conferencia, como 
la d e  &l. Buisson acerca de  la %fi.sión social de la 
prensa, no me interesaron más que el curso corto de  
,M. Seignobos sobre  las condiciones d e  la vida polí- 
tica en Francia bajo la tercera República y las lec- 
ciones de M. Friedel sobre las aspiraciones regiona- 
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listas d e  Cata luña,  hechas a instancia d e  s u s  a l ~ i m -  
nos ( r )  

E n  cuanto  al método,  es el  corr iente  d e  q u e  ya 
hice mencibn varias veces : C L I ~ S O S  , conierencias , 
discusiones, visitas d e  establecimientos,  d e  exposi- 
ciones, cle fabricas.  ... . L a  Escuela congrega tarnbikn 
;i pi~ol'esores, a l u m n o s  y amigos  d e  s u s  labores en 
reuniones iiitirnas e n  que  campea la m i s  franca cor- 
dial idad y s e  pactan amis tades  e ternas .  l ' odas  las 
escuclas libres tienen titulos y d ip lomas para sus  
a lumnos regcilares, para los que  siguen lo q u e  Ila- 
man sus  licarrei.asil. 

Vino el verano X la desbandada  de  es tudiantes  
en busca cle s u s  hogai-es: sigui0 la d e  profesores en 
busca del  campo,  del  m a r .  Cerrl ironse Insti tutos,  F a -  
cultades,  1,aborato ios, l3ibliotecas, Escuelas.  'l 'oda- 
via encontramos los ext ranjeros  un lugar  cur ioso  d e  
t rabajo .  i lbr ihsenos  L ' E c o l e  Colonia le ,  con los cursos  
q u e  la c 4 l i a n ~ a  fi-cznces.~ organiza para p ropagar  l a  
lengua,  la l i te ra tura ,  las ar tes ,  las inst i tuciones,  las 
cos tumbres ,  en una  palabra,  el  espíri tu d e  la patria,  
ent re  gentes  d e  toclo el mundo .  Duran estos  cursos 
d e  Vacacionesll para ext ranjeros  d o s  meses  del  es t io .  

Procedimientos dc enseñanza,  cui.sos, conferen- 

í 0' No i'~it-ron estas liis iiiiicas que pudt: oír acerca de  Ius cosas 
de l.:spañn cn París, donde hay rnuchas cátedras hasta dc  chino. 
En la I7acultad de Letras dc la Universidad hace kvl. Gcbhart un 
ciirso sobre o l i te ra turas  de la Europa meridional*, en e l  cual se 
cst~1di6 cste iiiio cl ? ' c ~ l i - o  de C ' ~ l r l z l . ú r ~ ,  y M .  Morcl F a ~ i o ,  en u n a  
cátedra aniloga en el Colegio de Francia, estudió La Saiii-a en 1í1 

Lilci-atu1.a L ' s ~ ~ ; c ~ o ~ x >  (el 1~1rcipreslc dc.FIitii, principalinente). Y 
por supuesto, sobrc los tcstos. [.O ciial contrasta dolorosa y ver- 
gon7nsanicnic con lo quc suele ocurrir cti nucstras Univcrsidades 
dundc raranicntc se leen nuestros grandcs autores. Tal cs, al me- 
nos, el tcstirnonio de un  alumno dc  la Escuela Normal siiperior de  
París: enviado para estudiarlos, apcnas pudo lograr su objeto. 

14 
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cias, excursiones, todo como en la Universidad y en 
las Escuelas. Una multitud de  oyentes, alemanes, 
holandeses, turcos, italianos, japoneses.. . , sobre todo 
rusos, se  agolpaba a la puerta de las alegres aulas de  
la Avenida del Observatorio ..... Los  cursos para mi 
mas interesantes fueron los que sobre las I~zs t i /uc io-  
nes de F r a n c i ~  hicieron M.U. Debidoui- y Thalamas;  
excursiones, las clirigidas por A l .  Carl a los luga- 
res mas consagrados por el ar te .  A l .  Debido~ii. hablh 
cle las conquistas políticas y administrativas de F ran -  
cia duran te  el siglo xix. l 'halamas estudib todo cuan- 
t o  significa un elemento de  vida en la sociedad fran- 
cesa contemporánea; la Patr ia  y la Nacibn en sus rela- 
ciones, la poblacibn, la evoluciOn d e  la sociedad fran- 
cesa en el siglo Ultimo, las clases directoras,  las cla- 
ses obreras industriales, la vida de  sociedad, la vida 
corporativa, las libertades individuales y colectivas, 
las riquezas sociales, el crCdito nacional, las institu- 
ciones de  prevision, las relaciones de  la Iglesia y del 
Estado,  los tres ordenes de  la enseñanza oficial, en 
fin, su  influencia moral ... La cAlianra F r a n c e s a  expi- 
d e  tambikn titulos y por ellos acuden casi todos los 
profesores de  fi-ancts del extranjero (1). 

Para  termiúar  con esta ya larga i-eseña, recoger6 

(1) L' c4 lliarzce f i m n ~ ; c i s e  no perdona rned io de  llenar sti mi- 
si6n, q ~ i z  cs la propaganda de la lengua y del cspiritu franceses en 
las colonias y cn el cs~ranjero .  Pareee q u e  la Lniversidad dondc 
más importancia ticnen cstos sczc.rsos de ~ a c ~ c i ó i z e s ~ ~  es la de  Gre - 
nbble, tina de las que mas hicieron en Francia por la Eutensión 
universitaria. En ella duran desde 1 . O  de Julio al Ir  de Oc~ubrc:  
ademas tiene organizados cursos del mismo tipo durante lodo el 
año y hasta los ordinarios de sus Facultades olicinlcs sc hnccn en 
armonía con los de  las vecinas Universidades de Alemania, Italia y 
Siiira, para que los extranjeros que á eHa acudan, no se vean per- 
judicados al regresará  s u  patria. Hay u n  Patronage des Eiudiants 
i~rimgers, presidido por el conocido critico de: Arte, lbl. Reymond, 
que facilita noticias, hospedajes baratos, vida de sociedad, etc. 
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una nota de  simpatica solidaridad. En todos esos pa- 
rajes, lo inisrno en la Universidad que en las  Escue- 
las, nunca falta un recuerdo para las victimas de la 
desgracia, del egoismo de los Gobiernos y d e  los pue- 
blos, de la tiranía de toda laya. ... i l u á o t a s  listas y 
manifiestos hemos suscrito en pro (le los judíos pola- 
cos, de los armenios, de los que gimen en S ibe r id !  

(1) Ilc aquí el Sumario completo de  la Jflernorilt del S r .  Po- 
lacios: 

Parte +>.iinzi-3: 1-lis~on r A DE ~ i s  TnnaAs. 
l. En la Universidad de París g cn las Escucla5 libi.cs. 
11. Lecciones dc cosas. 
111. Un viaje de estudio. 
' ~ ' J I - 1 0  scgrciid3: A I . G I V O S  E ~ T [ I I ) I O <  i> ie  ~ u u c , \ c i t ~  I .KGISI . , \  - 

C L ~ ~ N  SOCIAI.ES. 

Introducción. 
1. Los ZoncepLLis 
I I  La  solidaridad 
111. Plan .  
A .  Ensayo de u n  programa dc Educiición social. 
H. Cuadro de  las principales instituciones socialcs. 
'Safiitulo I .  L A  E S C U E L A .  

l .  Alrededor de la Escuila: las So:iedades popularrs de  ins- 
triicción. 

11. En la Escuela: la n i~i~ual idad escolar y sus  aplicaciones. 
111. La cytensión de la Escuela: ccirsos dc adultos, confercn- 

cias, lecturiis y bibliotecas populares; la educa-ión social cn el 
ciircito; las asociaciones y los p.ltronaLos escolaics. 

Cafitiulo 11. LA U N I V E R S I D A D .  

A .  La Extensión universitaria: los origenes; progresos; la 
Extensión universitaria en Espa fia; critica. 

B. Las  Colonias universitarias: El selllement tipo; los orí- 
gencs de  I'oyithee Hall; las funciones. 

C:. Idas Universidades populareb; orígen, evoluci6n carhcter. 
Capitulo I I I .  UN w u s ~ o  soci~r. .  
'Antcccdentes; el fundador; la obra. 
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NOTAS SOBRE SOGlOLOGlA (1)  : 

Producto siempre las cosas de  otras  anteriores,  
no habia d e  ser  una excepcibn la Sociologia, la cual, 
por  lo tanto, habrá d e  contar con precedentes en sil 

formacibn. No falta quien recuerde i este propbsito 
a 131atBn y AristBteles, cuyas teoi-ias sobre las 1or.. 
mas de  organizacihn política, son parte, al clecir de  
M. Durkheim, del desenvolvimiento histbrico en el 
curso del cual habia de  aparecer la Sociologia (2) .  

P e ro  es indudable que  los ~1bso fos  griegos n i  p1ai1- 
tearon el problema sociolbgico con el caracter actual.  
Para  que esto ocurra es necesario llegar al siglo xix. 

Obra d e  destruccibn la d e  la revolucion francesa, 
comenzaron ciertos espíritus a preocuparse d e  la or-  
ganizacibn social que debia sustituir i~ la que  acaba- 
ba cle desaparecer, pensamiento que,  bajo distintos 
aseectos, ocupaba lugar preferente en la inteligencia 
d e  Chateaubriand, como en la d e  Fourier  y Sa in t  Si- 
mon, O d e  Maistre y Cousin, o Comte (3) 

Sain t  Simon es el primero que da la ~lfórmulall 
cle la nocibn de  la Sociologia. Creyendo que el mal- 
estar d e  las sociedades europeas respondia a la des- 

\ 1) Extracto de la I%íemoria presentada por D. Manuel. hli- 
guel Traj~iesas ri la Facultad de Derecho de  la Universidad de 
Madrid.  

El S r .  Traviesas, alumno de la Universidad de Oviedo, residi6 
un año en Burdcos y París, como pensionado de la Universidad de 
Madrid, estudiando el cstado actual de la Filosolia del Dereclio y 
de  la Sociologia. 

( 2 )  Veanse, los artículos de M. Durkheim, Revzre'Ble~ce, de rg 
y 29 dc Mayo de 1900, trabajo de que  mc he si-rvido para estas 
indicaciones. 

( 3 )  Vease LCvy Kruhl, La Philosop/zie d' Atlg-uste Comte, 
pág. a .  
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organizacibn intelectual que apreciaba en ellas, juzgo 
que el remedio no se encontraria sin6 sustituyendo 
un nuevo sistema de  ideas al que 11 revolucibn había 
destruido. il4a~ entendía que para ].¿hacer la concien- 
cia d e  las sociedades, debían ser kstas c )nocidas ante 
todo, y a la ciencia que ha de  estudiai,i . i~ le da  el 
nombre d e  Fisiología social, que distingue d e  la in- 
clividual, que trata de  los organismos individuales. 

Son para él las sociedades humanas realidades 
originales y szii genel-is, sometidas a igual determi- 
nisrno que la naturaleza toda.  Dichas sociedades se 
hallan sometidas a la ley del progreso, como a la d e  
la gravitación el mundo físico-químico. .,J,os hom- 
bres no son para ella más que instrumentos. Xo está 
en nuestro poder s~is t raernos  A su influencia 6 clome- 
fiar su accibn, como no lo esta el cambiar a nuestro 
gusto el impulso primitivo que hace girar nuestro 
planeta alrcdcdor del solll (1). 

La Fisiologia social debe tener un caricter  positi- 
vo; las  cuestiones d e  política deben ser  ~ltrataclás con 
cl mismo método y de  la misma manera con q u e  se  
trata hoy las relativas los otros fenomenos.ll 

Pero en la obra d e  Saint  Simon no hay una i n  - 
vestigacibn metodica para descubrir la ley del pro- 
.-reso, conceptuada por kl como base de  todo el sis- t! 
tema social. 

Cornte es .quien, continuando la obra de  Saint  
S imon ,  funda verdaderamente la Sociología, cuyo 
nombre emplea por primera vez. 

Quiere tanlbikn establecer un principio de or- 
pnizacibn social, cuestibn que consideraba de la mas 
alta importancia; y para esta obra se propuso aplicar 
el llamado mktodo positivo, juzgando inadecuado el 
empleado hasta entonces Mas, á juicio suyo, para 

( 1 )  Citado por Durkheiiil, loc. c i t .  



que  pudiera obtenerse la resolucion del problema so-  
cial, era iildispensable ia resoluclon dc otros proble- 
inas de  carácter mas tebrico. 

Aseguraba Comte que las instituciones dependían 
cle las costumbrcs y kstas de las creencias. Entendía, 
cn su consecuencia, que para crear nuevas inetitucio - 

rics era necesario fundar un sistema general de  opi- 
niones q u e  fueran admitidas como vei-daderas por 
todos los espiritus; a la manera coino lo había sido, 
el dogma catblico, por ejemplo, en la Edad Media ( 1 ) .  

Para  Comte, como para Saint  Simoii (con quien 
aquel trabaja desde 1818 i 1822), la sociedad tiene su  
realidad propia. Cree que el individuo es una abs- 
t r a x i o n .  Dentro de la Sociologia distirigiie la estáti- 
ca social de  la dinámica social, consagranclo prefe- 
rentemente su  atención a esta ultima ( 1 )  La  estática 
considera las condiciones de  existencia de una socic- 
dad,  y la dinimica las leyes de s u  movimiento. 

Despues de los trabajos d e  Comte sobre Sociolo- 
gia ti.aiiscuri-ieron algunos anos sin que apareciese 

t i )  (:omle era de lamilia cdtblisa. En  la k:rzueiü politicnica 
C 

coinenzó sus estudios de Cic11ci;is iVat~irales. Estudi6 i ;a ~ c z  i 
\ Iun~csquicu  y i Coiidorcci, ~ L I L .  habiaii cn i i~ ido  juicios oi.iginala" 
:.t~hre hcchos sociales. Dcdic6 también su ~ t e n c i o n  ;I la Icc~uia  dc  
los eszoccses, de  Ferguson, Adem Smiht ,  dcHunie.  Dejada ya la 
cscucla y ,  dando lecciones pai-n \ i v i i - ,  completa su instrucc¡011 con 
I)elan~bie, d e  Hlainvills, el barón 1hrniii.d. Lec ,i I'vnlencllc. 
1)' Alambcri y 1)cscortes. Cig~ic- con cuidado lbs trabajos de  natti- 
i ulistas y biologis~as, t.. gr., Larnai-k, C~ivicr .  Gall, Cabanis, 
ctcdtera. L e e  asimismo ii Destutt de Tiiicy, Bonald y de il'laistrc, 
quien iiilluyú 111-odigiosamentc sobre el espíritu cls Comte. Entre  
ellos sc obt tn ian  elementos para la formacion d c  la Sociologia 
(V iase  l.evy Bruhl, lib. cit., pag.  6 y siguienics, dc donde tomo 
cstos dalos). 

(2) Vease Lsvy Bruhl, lib. cit, pag. 287 y siguientes. 

E n  s u  C.u,r.so de 'Philosofil&ie iJositive, dcdica Coin te 5 la es& 
tica social todo el segundo volumen. 
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en Francia .  ninguna produccion relativa al mismo 
asunto .  Cuestiones d e  orden público hiciei-on apar-  
t a r  la atencibn d e  estos asuntos.  Sb lo  C u r n o t  publica 
s u  Ensayo sobre el jiindamenjo 'fe nziestros conocinzien- 
los, que aporta elementos para la Sociologia. L o  pro- 
pio puede decirse del 2." tomo d e  su  l7:zcadenamiento 
de las ideas fundamentales, dedicado i t l  e s tudio  del 
meclio social. 

P e r o  a raiz d e  la gue r ra  franco-prusiana,  rena- 
cen los estudios d e  Sociologia en Francia ,  q u e  s e  
hallaba entonces en  frente del  mismo problema q u e  
el p!nntcaclo despuks d e  la revolucior.: de r rumbado  
el imperio,  había q u e  pensar  en la orpanizacion que 
lo sustituyei-a. Entonces  s e  produce una copioca lite - 
ra tura  sociologica: escriben Espinas ,  Durlthcirn, T a r -  
d e  y tantos  o t ros  

M. Bourgeois,  que  tambikn ha escri to sobre  el 
propio asunto,  pretende basar  la sociedad en un 
cuasi-contrato,  como luego verelnos. 

Atribtiye A l .  Andlér gran importancia (1) al l ibro 
;>'olitarité ( 2 ) ,  publicado por M. I3oui-geois, actual  
presidente d e  la Camara  francesa d e  d iputados .  Juz- 
gando exacta el priinero In concepcihn del segundo,  
segkin la que  es un cuasi-contrato en t re  todos los in- 
dividuos unidos en  s u  comunidad j'uridica lo q u c  
forma la sociedad reglada q u e  llamarnos l<stado, en- 
tiende que  el Derecho pi~bl ico ,  sobre  el cual  se  dis-  
puta, se  reduce,  con tal cloctrina, a una serie d e  re.- 
laciones d e  Derecho privado, codiricadas desde  larga 
fecha. Y no tratándose d e  definir en el libro d e  .Bour- 
geois, dice Andler ,  lllos del-echos que  la sociedad 
pueda tener  sobre  los hombres ,  s ino los derechos  y 

( 1 )  Vénsc el articulo de Audler en la Revuc dc ~nelhitpliisiqr~e 
et de ~nut-ale,  número de Jun io  de 1897. 

(2) París, 1890. 
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los deberes recipi-ocos que el hecho de  la asociacihn 
crea entre  lllos primei-osal, únicos sCres reales, iini- 
cos sujetos posibles de  un derecl-io y u n  deberll, se-- 
mcjiintcs obligaciones y derechos son determioados 
desde hace mucho t iempo por  el Dei-echo privado. 

;I'iiis ahora no me interesa en la doctrina d e  I3oui-- 
geois el punto d e  vista j~iridico, siiih el lado socio- 
Iogico. Alirma Bourgeois que  la cuestihn relereote a 
las relaciones entre  el individuo y la sociedad se ha 
moclificado profundainente clesde mitad de! siglo p;i- 
sado. En apariencia nada ha cambiado; el debate 
continiia en los mismos tki-minos entre  la ciencia 

*. 
economica y las e:cuelas socialistas, entre  el icdivi- 
dualismo y el colt.ctivismo I,os acontecimientos po- 
líticos lo revelan palmariamente.  

Eri Francia  y fuera cle Francia las cuestiones clc 
politica pura ceden el paso a las discusiones sociales, 
y los r.esultados elec:torales en Aleinania, en 13klgica) 
etcktera, permiten anunciar la hora proxima en q u e ,  
en las asainbleac, se agi-upcn mayor-ias y minorías 
exclusivamente sobre el terreno d e  Iri lucha econbmi- 
ca y tomen coino solucibn la i t l iberal~~ o  socialista^^ 
del problema de  la distribiicion d e  la riqiicza. 

l'ero íi.ecuentemente el estedo de  los partidcis IIO 

traduce mas que con grandes impci~teccioi?es cl cstti - 
d o  de  los espii-itus. Antes  que  una idea llcgue a ser  
un articulo fundamental,  es necesario que se extien 
da ,  3- cuando los partidos devienen organizridos, m u -  
chos espíritus comprenden ya lo que aquella tieiie de 
incon-~pleta y adoptan nuevas miras,  q u e  s e r i n  lilaha- 
na motivo de nuevas b~itallas.  

De este moao se ha proclucido en t re  la Lconomia 
politica clásica y los sisieinas socialistas una opinihn 
superior .  L a  nueva doctrina no ha recibido ningún 
nombre brillante. Profesada por  socialistas cristianos, 
para ellos es la explicacibn de  los pi-eceptos evangk- 
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licos; para ciertos economistas es la realizacibn de  la 
armonio econbmica; para algunos filbsofos es la ley 
bio sociol¿)gica del mundo; para otros, la ley de  inte- 
ligencias O de union por la vida; para los positivis- 
tas, el altruismo Pero  en el fondo se trata d e  Ia soli- 
daridad. .i 

Los economistas condenan toda intervención del 
Estado en la produccion, distribuci6o y consurno de  
la riqueza; el legislador no puede modificar las leyes 
a que estan sujetos estos fenomenos. Los socialistas, 
al contrario, quieren la intervencibn, porque la tksis 
cle indirerencia de los ~ c o r i o ~ n i s t a s  cs la justi1;cacihn 
del exceso de la fuerza: el Estado debe garantizar el 
del-echo a la existencia y la libertad. 

),os fenómenos economicos y sociales, como los 
t'isicos, se hallan, según ellos, sometidos a leyes i n -  
mutables. Las leyes sociales naturales no son mas 
q u c  la mani€estacibn en un grado mas elevatlo d e  las 
leyes fieicas, biológicas y psíquicas, segirn las cuales 
se desenvuelven los s i r e s  vivientes y pensantes. 

11No pc~eden coi~trar iarse esas leyes, y los econo- 
mistas tienen razhn en someter a las reglas dc  la 
cieccia toda tentativa dz remedioll (3).  

Los individuos, los tipos específicos, se hallan en 
la naturaleza en estado de  concurrencia perpetua poi- 
el ejercicio constante de las Funciones que  desenv~iel  
ve los cirganos, y por la adaptacibn de  los organos i~ 
las condiciones del  medio. Se  supi.ime el dCbil y so- 
brevive el fuerte. 

--1 la lucha por la existencia se opone la solidari- 
dad de  los seres. Los  íisiólogos definen la solidariclad 
orgánica lila relacion necdslir-;a entre dos o mas actos 
d e  la economía.ll 

llLa solidaridad, ha dicho Gide, citado por Hour- 

( 1 )  (Capiiulo 1, dcl lib. c i l .  
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geois, es d e  una importancia capital en las cien- 
cias naturales, puesto que  caracteriza la vida. Si se 
t rata ,  en efecto, d e  definir el ser  vivo, el individuo, 
no podría hacerse rnas que  por la solidaridad d e  las 
funciones que  ligan las partes distintas: la muerte  
no es otra cosa que la r u p t ~ r a  d e  este lazo entre  los 
diversos elementos que constituyen el individuo, y 
que, desde ahora, disociados, van a entrar  en n u e -  
vas combinaciones en seres nuevos. Las  leyes de he- 
rencia, adaptacibn, seleccibn, integracion y desinte- 
gracion no son más que  aspectos de  la solidaridad (1). 

La  teoría d e  solidaridad natural  d e  todos 10s si.- 
res, nacida d e  los descubrimientos d e  la Biología gc- 
neral, nos ha mostrado las leyes cirntificas del des  
envolvimiento de  las sociedades. 

Ahora bien, <hay contradiccibn en t re  la solidari- 
dad  y el desenvolvimiento individual? No.  Basta  para 
ia solidaridad el Ilconczlrso de los individzios Li la a',- 
ción cot?zZ i i~ .~~ Cada uno de los elementos del indivi- 
duo se desenvuelve y concurre al desenvolvimien~o 
dcl todo. ],os elementos ganan a su vez. E s  el con- 
curso d e  las acciones individuales en la accibn soli- 
darie lo que da la ley de  la evolucibn biolbgica uni- 

l. 11  

!Mas niega Eourgeois que la sociedad humana  sca 
una entidad sustantiva. llLa sociedad humana,  dice, 
no es un organismo semejante al organismo an imal ,  
no constituye un  ser  vivo en donde  las partes es t tn ,  
como en el agregado biolbgico (z), materialmente 
u n i d a s  las unas i las otras .  No mas que  el I?stado, 

j i )  E n  la Ecolcdi:  I-ím~tas Eludes socitrles, invieiiiu d c  1 9 0  i - 
1902, explico l iu rgeois  tres confcre~~cir . is  sobrc  la ( lsol idaridad~l,  
i n ~ e i v i n i r n d o  en la discusi6n Crousct ,  Malapei-t, Kcnaud,  etc. Di- 
c h a s  conferencias y discusiones cstán publicadrrs c11 cl 1ihi.o Essal: 
d' 71)ze P h i l o s o p l i i e  d e  la solida?.irk I yoz.  

(3) Capí tu lo  11, ibid. 
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forma politica del g rupo  humano, la sociedad, es de-  
cir, el grupo mismo, no es un ser aislado que tenga,  
fuera de  los individuos que la componen, una exis- 
tericia real y que pueda ser  el sujeto de  derechos 
particulares y superiores opuestos al derecho d e  los 
hombres Cuanclo estos crean una empresa indus- 
trial n comercial, no forman fuera d e  ellos un  se r  
superior,  sin6 lazos y acuerdos, obligaciones recipro- 
cas ( 1 ) .  

No se crea que Bourgeois admite que la s o ~ i c d a d  
tenga existe~icia real en los individuos que la compo- 
nen, porque para 61 los individuos son los únicos s i -  
res reales, como queda consignado. 

Al negar I3ourgeois la existencia real de la socie- 
d a d ,  es q u e  no la ha visto (de otra sucrte no la nega-  
ria), olvidando sin duda que el individuo, cuya exis- 
tencia afirma, sblo nos es conocido en virtud de  la 
representacion que de  61 obteneinos mediante el sen- 
tido, sin que jamás nos sea dada la visibii clel objeto 
exterioi- cn si mismo, sin6 en cosotros. 

La sociedad es una entidad tan real corno la del 
individuo. 1,a relacibn que s e  da  entre una y otro pu- 
diei-a compararse it la que media entre  las letras y 
1'1s palabras. Sustantividad tienen unas y otras ,  mas 
las segundas se dan e n  las primeras, constituyendo 
entidad d i s t i n ~ a .  Para  que la palúbra lo sea, ha d e  
ser loi-macla con letras (z),  que han de  hallarse dis- 
puestas de  cierta y determinada manera, sin lo que  
c l  vocablo no resultaría Un ejemplo: la palabra Uni- 
versidad, cuyas letras han d e  ser  colocadas precisa- 
mente en esta propia forrno, sin lo cual dichc tkrmi- 
no no apareceria. Para  que el pensamiento resulte 

( i )  Capitulo 111, ibid. 

(2)  Dvy por supuesto que las palabras de q u e  hablo tengan 
inas dc una  Ictra. Eii otro caso, la palabra se di, en Lrna le[-ra. 
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expresado, las pala1)ras que hayan de  revelarlo ha- 
brán d e  hallarse dispuestas como exija la constitu- 
cibn d e  las mismas y no d e  otro modo. L a  pluralidad 
d e  las leti-as, acompañada d e  un determinado orden 
en su  .colocaci6n para el fin d e  expresar el pensa- 
miento, es esencial a las palabras, que s e  dan en las 
letras. Anilogamente la sociedad s e  da  en los i nd i -  
viduos que se  hallan organizados entre  si para coope- 
ra r  al logro de  un f i n  racional o de  mas. 

Pe ro  el hombre,  dice Rourgeois, no puede vivir 
sin la sociedad ( I ) ,  de  la que es un deudor.  El horn- 
bre nace deudor de  la asociacibn. L a s  aptitudes del 
cuerpo, instrumentos y productos del t rabajo,  las 
palabras, las ideas que  nos guian,  son obra lenta del 
pasado. 

L a  obligacibn es el desquite d e  las ventajas q u e  
que cada uno obtiene del estado de  sociedad, el precio 
de  los servicios que  la asociación presta a cada cual.11 
( ) L a  obecliencia a l  deber  social no es m i s  que  la acep- 
tacion de  una carga a cambio cle iin provecho. Es 
e l  reconocimienLo de zuza deuda. Reconocer una deuda 
no es abandonar  un  derecho,^^ 

Acierta Maine, continiia 13ourgeois, al afirmar 
que :J sociedad actual se  caracteriza por el lugar  prc-  
dominante que ocupa en ella el contrato. llEl contra-  
to,  l ibremente discutido y fielmente ejecutad6 por las 
partes,  se convierte en la base definitiva del Derecho 
huinanoll, inas allí donde  la necesidad de  las Losas no 
permite A los hombres la discusibn previa de  las con- 
diciones que han de  intervenir, la ley que las fije 
lino debera ser inas que una interpretacion y una re- 
presentación del acuerdo que hubiere debido estii- 
blecerse prC viamente entre  ellos si hubiesen podido 

( 1 )  Tingase en -cuenta q u e ,  para liourgeois, la sociedad ncj 

ticne realidad sustantiva. 



DE LA UNI\'EIISIDAD DE OVIEDO. 21 3 

ser 'igual y libremente consultados. Seria, pues, la 
presunci6n del consentimiento que habrian dado sus 
voluntades iguales y libres, lo que sera el unico fun- 
damento del Derecho. E l  czinsi-conlralo no es otra 
coca que el contrato retroactivamente consentido.ll 

El cambio de servicios supuestos equivalentes da  
a la con\~encibn sus condiciones naturales. 

I2n el fonclo cle tocla obligacibn jurídica (hacia la 
asociacibo), se encuentra la nocion d e  la deuda, real 
O pi-esun tamente i.econocida. 

La deacla se da en cada irno de nosotros a razbn 
y en la medida de  los servicios que le son prestados 
por el estuerzo de todos.  este cambio de servicios 
es la materia del cuasi contrato de asocizcicin que liga 
ii toclos los hombres ( 1 ) .  

Con tal concepcibn mutualista del Derecho, exi- 
gil-ernos mayores deudas del niño, del viejo b clel en- 
fermo que del sano y del adulto, ya que los primeros 
y no el ultimo son los que, en virtud de su  estado, 
requieren mayor suma cle servicios por el esfuerzo de 
los que se hallan en mejores condiciones. 

,Vl. .MIGUEL TRAVIESAS. 

EL ESTUDIO D E  LA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD D E  BOLONIA 

Pequetio, lnuy pequeno es el verdadero trabajo 
pedagbgico del profesor en las Universidades italia- 

(1) Capítulo IV, ibid. 
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nas. Los  estudiantes llegan a ellas en un grado má- 
ximo de  potencia intelectual, adquirida en la prime- 
ra  y segunda enseñanza. 

El maestro elemental, valiéndose de  medios fáci- 
les y sobre todo eminentemente perslíasivos, va in- 
culcando en el niño un vasto caudal de  conocimien- 
tos generales, desarrollando gradual mente y a la par 
su memoria, su entenclimiento y su voluntad El niño 
toma tanto afecto a la escuela que primero dejaría 
cle comer que faltar il ella un sblo dia; y la afeicibn 
hacia esa incubadora de la inteligencia mukstrase 
en infinidad de  hechos, muchos d e  ellos tan s in t i -  
n~enta les ,  que parecen poesias en accibn. l i  compa- 
ñero slbornociano, el S r .  Rtiiz, en un concienzudo 
trabajo sobre la enseñanza elemental en Italia, hecho 
con gran suma de  observaciones personales en las 
escuelas boloñesas de  Vla Galliera, refiere el siguien- 
te sucedido, relatado por una maestra: 

llEra el día más crudo de  este invierno: la nieve 
borraba los caminos y el frio endurecia la nieve. Poco 
después de  comenzarse las lecciones llegó, mal vesti- 
da  y morada, una niña illorando de  frio! Habia ca -  
minado ocho kilbmztros a travtts de  los copos que se 
sucedian en la atmbsfera sin cesar. Despuks de  ha 
cerla reaccionar en la estufa, preguntole la maestra: 

,,-?Por quC bas venido con un día tan malo? 
, ,La  niria, balbuciente aun, y secandose las Iágri- 

mas ,  respondio:-- Porque estoy mejor en la escuela 
que en mi casall. 

Era verdad; edificios nuevos, mucho aire, mucha 
luz, temperatura agradable (gracias a infinidad de 
estufas sabiamente repartidas); un pabellbn inclepen- 
diente para baños y ,  sobre todo, unos maestros que 
nunca les habian pegado.. .. . 

Sale el niño de  la escuela en Italia con un conoci- 
miento preciso d e  las materias que después h a - d e  
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remachar y extender en la segunda enseñanza. A l  
primer escalbn, que  sube,  s igue el segundo, mayor, 
i n i s  alto, y ,  por tanto, mas dificil cle subir.  El Gim-  
nasio y el Liceo le van pasando ante  los ojos, en 
ocho años, y como un cinematógrafo, todas las espe- 
cialiclacles de  la que  pudikramos llamar tercera y ul- 
tima enseñanza. El joveri ;e fija en ciis apt i tudes para 
una determinada carrera,  y sale d e  la segunda ense- 
iianza con iinn completa educacibn para el trabajo y 

, unos cimientos muy shliclos para la erpecializaciOn 
de  sus estudios. Ent ran  en el Liceo casi hombres  y 
salen con el bigote crecido y algunos con barba. 
i Q u C  cornpai.acibn se me viene a las mientes cuando 
r,onternplo a nuestros bachilleres d e  trece y catorce 
años! 

No,se si habre acertado a explicar esa l inea  a s .  
cendente, en espiral, que  el n i t o  tiene que  recoi-rei- 
desde la Escuela hasta la Universidad; pero si s e  ha 
entendido, comprendese que el trabajo d e  la mnyoria 
d e  los profesores d e  Facultad reducese solamente 5 
ilustrar al alumno sobre lo que  ha d e  estudiar  para  
concluir por ser  u n  especialista en la materia a que  
se dedica. Y al llegar a este punto h e  d e  hacer notar,  
sin meterme a juzgarlo, porque en iiltimo caso d e  
poc,o serviria mi opinibn, que  los doctores italianos, 
según he  tenido ocasibri d e  observar por los que  
trato, son muy especialistas; en cuanto toman una 
orientacibn en sus estudios, abandonan casi por  com- 
pleto todos los denias y no tienen esa completci cul- 
tura general que  poclria exigirseles en razon d e  sus  
completisiinos estudios en la segunda enseñanza. 

Conc re t~monos  al estudio de  la Química en la 
Universidad d e  Bolonia. P o r  dos  caminos puede ad-  
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quirirse la Laul-ez, O sea el t i t t ~ lo  de doclor en Quinzi- 
ca $tira (como aquí s e  dice). E n  uno, las as ignaturas  
c ~ r n ~ l e r n e n t a r i a s  de  las quimicas son casi exclusiva- 
mente matemhticas, muy necesai-ias, sobre todo para 
el estudio d e  la Química-física. En e[  o t r o ,  acompa.  
ñan las quimicas asignaturas pertenecientes ci las 
Ciencias naturales, por la estrecha i-elacihn que  hay 
cnt re  la Mineralogia, la Botánica y la Zoología y la 
Química orgánica é inorganica I,a Fisica coll. sus  
l~rac t ícas  es c o m u n  las dos secciones. 

De las asignati.iras d e  Quimica son oficiales y por 
tanto obligatorias: la general b i n ~ ~ g á n i c a ,  q u e  se es 
tudia en el primero y segundo año, con el cxanlen a l  
fin del primero, g la Organica y l3iologica q u e  se en- 
señan en el segundo y tercer año ( 2 . '  Orgánica, y te r -  
cero, Biologica), con otro examen al fin del tercero. 
I-Iay despuks las clases que  se llaman libres, en que 
el profesor oficial o el profesor libre explican a los 
alumnos que  voluntariamente asisten a ellas asig- 
naturas necesarias para completai- el estudici d e  la 
carrera ( 1 ) .  Son  estas en Rolonia: la Quiinica física y 
la Química analítica teorica, la primera d e  ellas tan 
necesaria como las asignaturas oficiales, debido al  
gran  impulso que, principalmente los alemanes, le 
han  dado  en estos últimos años, hasta el punto  d e  
considerarla como una asignatura completamente 
independiente de  la Quimica general.  

!,as clases prácticas están constituidas por  los 
ejercicios de  Analisis quimico cualitativo, que , se  ha-  
cen en todo el segundo año;  los de  A ~ ~ á l i s i s  químico 
cuantitativo, en el tercero, y, finalmente, preparacio- 

( 1 )  Este curso esta suprimido en Bolonia por falta de local, 
pues ocupan todos los puestos del Laboratorio los alumnos d e  años 
posteriores que pasan de ciento. 
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iies d e  Qultr:ica inorganica y orgánica, en el cuarto y 
último. 

Las  dos etapas en la carrera son la Licencia y la 
Laurea Para  obtener la primera, según el  ar t .  17 del 
Reglamento especial de las Facultades de  Ciencias, 
el estudiante deberá frecuentar las clases de  las si- 
guientes asignaturas: Fisica experimental (curso bie- 
nal!, Quimica inorgá.nica, Quimica orgánica, Mine- 
ralogia, curso especial de  Matemáticas y una asigna- 
tura escogida entre las de Ciencias naturales, b d o s  
d e  las cle Matemáticas. Además, debe hacer en el pri- 
mer  año un curso practico d e  preparaciones quimicas 
y de  repeticiones de los experimentos de  las clases ( r ) ,  
y en el segundo un curso de  ejercicios de  Analisis 
químico cualitativo. Deberá, además, frecuentar por  
un año las clases practicas d e  iRineralogia y Fisica y 
someterse a un examen práctico. 

Pa ra  ser admitido a l  segundo bienio de  la Laul-ea 
en Quimica, segun el a r t .  2 1  del citado Reglamento, 
debe, el estudiante, tener el certificado d e  Licencia 
en Quimica. Y para presentarse al examen de Laztxea 
es preciso haber antes aprobado los exámenes de  
Quimica-farmackutica o toxicolbgica (curso d e  un 
año), b de  Química-física, donde exista esta ense- 
Íianz~a (en Bolonia existe). 

P o r  otra parte se necesita frecuentar por dos años 
el Laboratorio, ocupándose en el tercero d e  Quimica 
analítica cuantitativa, y en el cuarto d e  trabajos ex- 
perimentales d e  Quimicas inorgánica, orgánica, bio- 
lbgica y física, sosteniendo al final una prueba prac- 
tica. 

(1) Para estas clases, es preciso pagor matricula aparte, que 
viene á servir como sueldo d los profesores que las explican: gene- 
ralmente rnatricúlanse todos los alumnos de  los cursos oriciales. 
Algunas de estas clases libres son obligatorias para aspirar al ti- 
tulo d e  doctor. 

16 
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No es  exagerado a l i rmar ,  pues to  que  todos e s t j n  
conformes en ello, que  la mejor  ITa~u l t ad  d e  Quiinica 
d e  toda Italia es la que  existe en I'Zolonia, debido a 
se r  el alma de  ella el profesor Giacnmo Ciamician, 
reputado tambi2n por  todos los italianos como el 
mejor  qui:nico d e  Italia.  

'I'iene po r  norma de  conducta este querido prole- 
sor- hacer ~ e ~ c l a d e r o s  químicos de  sus  3luinnos ,y  es 
una prueba d e  esta aiirmacibn el se r  solicitados para 
enseñar  en o t ras  Univ.ersidades Los laureaclos en la 
de  Eolonia.  

Coc  su  clai-o ta lento ha ido buscar mktodos de 
enseñanza y las enseñanzas misinas i la nacibn m i s  
adelantada en estudios q~ i imicos ,  y por  esto tenemos 
todos lo.; libros de  texto alemanes; algunos, como el 
d e  Qciirnica orgánica, por ejemplo,  aiin no traducidos 
al italiano. La priincra pi-cyunta qire m e  ha hecho al 
i r  a visitarle, con motivo d e  mis  estudios, fuh si sabia 
el alemiin E n  la biblioteca de  Química, i dicposici6n 
d e  toclos los alcimnos, colocada en unti cle la sr i lns  d e  
los 1 ~borator.ios,  ap iñanse  princi palmcnte libros alc- 
manes;  a lgunos,  muy pocos, i talianos y poquísimos 
franceses. 

Y asi debici ser  en nuestr(1 l<sp~ifia. Es cos tumhre  
inveterada en nuestras Facul tades  d e  Ciencias, ;m-- 
portar lo t odc  d e  F ra sc i a ,  cuando es  un hecho inne- 
gable  que  los rnisn-ios franceses, pi-incipalmente en 
los estudios de  Quirnica, tienen que  acudir a Alema- 
nia. <l'oi-quC ese afAn nucstro cle recibir todas las co- 
sas  d e  segunda y ii veces d e  tercera mano? Y no es 
~ i i r r n a c i i ~ n  gra tu i ta  la q u c  hago  de atr ibuir  a los 
franceses esa ernigracion hacia la ciencia alemana; 
ellos mismos reconocen el adelanto d e  la ciencia gcr- 
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manica respecto de  la suya.  Acabo de  leer en la Revue 
des 'Deux- eWíondes ( 1  5 Abril de  1903) un concienzudo 
articulo firinado por P .  Banet .Rivet ,  La ei:oLu:idn de 
la indtistria q t ~ i ~ n i c a ,  en el qiie concluye con una g ran  
suma de  datos  y poniendo de  maniIiesto las estadis- 
ticas d e  iinportacibn y exportacibn, que  la inc!ustria 
quimica alemana es superior a la de  todas las demás 
naciorics en proclucci~n y en mhtodos, es decir,  que  
alli hay mejores qiiiri~izos, y ,  coino consecuericia , 
que está mas adelantada esta,ciencia. Si. esto no bas-  
tara,  todas las revistas del mundo civilizndo apare-  
cen plctiiricas de firmas alemanas, suscribiendo arti - 
culos originales sobre los mas modernos puntos d e  
Química. 

El profesor Ciainician explica todas las clases o[;- 
ciales que se relicren a la (luimica. Son  profesores 
de  las clases libres dos  4,: sus  discipulos predilectos 
que, desp'uks de  brillanti,;irnas oposiciones, han lo- 
grado ingresar c-n el profrcorado libre: el S r .  Plan-  
cher,  que explica Quimica aoalitica teorica y el  señor  
I3ruiii, pi-olL,or de  Química física. 

<Qué mktodo de  enseñanza emplea el profesor 
Ciamician cn sus cl;ise;? Ve~rnos lo  asistiendo a una 
de  ellas (Química gzilerul) 

.Coimienza a las dieh y rneclici 13s martes,  jueves 
y sabados. Poco an tes  de  dicha hora,  lino d e  los e m -  
pleados del 1,aboi-atoi-io abre las puertas d e  la clase 
y precipitanse, b~~ll ic iosumznte saltando por las esca- 
leras y bancos, los docientos O mcis estudiantes (entre  
ellos doce O catorce señoritas);  siéntaose en la,; cuatro 
iilas semicii-culares de bancos del anfiteatro, comen-  
zando á charlar y gr i ta r ,  formando una algarabia in- 
fernal y sin preocuprii-se para nada d e  la diosa iMiner- 
va que prcside la clase desde lo mas alto d e  la pared,  
y mucho menos d e  Galileo y S ~ w t o n ,  Lavoisier y 

5 Leibnitz, que,  algo asustados por las expansiones ju- 
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veniles, ocultan sus  bus tos  d e  marmol  en hornacinas  
colocadas á los lados  d e  la diosa d e  la sabidur ía  U n a  
mesa  larga  e s t i  llena d e  apa ra tos  y Srascos q u e  han 
d e  servir  para  i lus t rar  la leccibn; en clos encei-aclos 
e s t an  escr i tos  los cllitos numkricos necesarios para la 
explicaci011 c l ~ l  dia.  Dan las cliez y media y aparece 
en una d e  las puer tas ,  q u e  comunica con el Labora-  
tor io ,  el profecoi- Ciamician,  seguido d e  s u s  ayudan-  
tes,  q u e  se colocan uno  a cacla lado d e  la mesa,  ,cui- 
d a n d o  de los apa ra tos  ii C l  encomenclaclos. Cesa el 
ru ido como por  encanto  y resuena u n a  salva d e  aplau- 
sos ,  q u e  el proSesor acepta  sa ludando  y soiir iendo. 
C o m o  dztal.le apun ta r6  q u e  a lgunos  d e  los estudian- 
t e s  cont inúan4con e l  sombre ro  puesto,  d u r a n t e  toda  
la clase, cle igual manera ,  como es na tu ra l ,  q u e  Las 
estudianias.  

Comienza el l ~ ~ . ~ f e s ~ ~ -  Ciamicia13 a explicar la lec- 
cibn del  cliu, paseándose por det rás  cle la mesa .  Se 
expresa con clariclacl, sus t i tuyendo el einpalagoso 
discurso-leccibn p o r  una  conversacibn familiar  clue 
p rocura  resulte lo m s s  entrctenicla y amena  posible; 
no  quiere  ser o rador ,  pero habla con mucha  facilf- 
d a d  y precisioo. E s t o  explica que  es t emos  mas  cle 
doscient rs  alumnc,s pendientes d e  sus  labios hora y 
med ia ,  sin d a r  mues t r a s  d e  cansancio.  E n  todo lo 
q u e  dice pone un en tus i a smo que ,  no  sC por  quC 
accibn refleja, t r a smi te  2 s u s  oyentes.  Venlos en t:l a 
un  t r aba jador  infatigable q u e  r epa r t e  el día ent re  
s u s  clases y su  laboratorio ( 1 ) ;  nuest ra  aclmiracibn 
nos  ar ras t ra  a procurar  imitai-le. C u a n d o  en € 1  curso  
d e  su ieccibn se  presenta  a lguna cuestibn practica,  
n o s  la hace ver ,  auxil iado por  s u s  ayudan tes  (firefia- 
?-nLor-i), a i ~ t i g u o s  cl iscipu~os suyos .  L o s  experimentos 

( 1 )  1.a Unica divcrsión q u c  se permite, cs la de  escuchar bue- 
n a  míisica. Es u n o  d e  los aiil.[i~,zu-s m i s  entendidos de Bolonia. 
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salen con precisibn matematica, explicable sblo en 
los que tienen dominio absoluto d e  la materia.  

S u s  I:¿cioiies varían todos los años,  porque esta 
al tanto de  todo lo nuevo que  S 1 J en revistas y libros, 
para hacérnoslo 1ueg.o conocei- en 17s clases o en el 
laboratorio. 

Es te  año ,  y como novedad para mi, escuchk s u  
leccibn sobre los cuerpos radio-activos, d e  los que  
empezaron estos Ultiinos años a ocuparse las revistas.  
Nos relatb los experimentos d e  Recquerel que,  de sde  
1896 viene ocupándose d e  estos nze~ales lzrnziizosos 
( 'VI-anio,  To7-io, descubierto en 1898 por Schmid t  y la 
señora Curie; Polonio, descubierto por los cbnyuges 
Curie,  en 1898; 'Radio,  que d a  el nombi-e a la pro-  
piedad, descubierto por el S r .  Curie  y Da Bemont  en 
el mismo año  que  los anteriores; y por ultimo, ~AC- 
tinio, descubierto por Ilebierne en 1899); nos indico 
el lugar  fijo que  estos cuerpos ocupan en el  sistema 
peribdico cle los elementosll (sistema .con arrcglo a l  
cual explica) y 110s hizo una somera descripcibn d e  
ellos. Ot ra  novedad ha sido la que  p~idiCrainos Ila - 
mar  discusion de  las ecuacio~zes quimicas, apoyándose 
en todos los datos  s t cch iom~t r i cos  necesarios para 
demostrar  que aquella es la reaccibn y no o t r a ;  d a  
mucha importancia a clectrolisis hidrolisis, consi- 
derando en todos los cuerpos su  descoiilposicibn en 
iones, con arreglo a las teoi-ias modernísimas d e  elec - 
tro-química; .no olvida tampoco la termo-química, 
aplicando siempre que  se presenta ocasi6n la inaravi- 
Ilosa ley del tl-ab+jo t7zixinzo. A u n  i-ecuei-da la pr ime- 
ra leccion que le es,;uchC sobre ~ ~ l ~ l e c t r o l i s i s ~ ~ ,  des- 
pues repetida y aumentada por el misino proiesor en 
una 1iConferencia dada los Ingenierosll En el corto 
tiempo d e  una hora condznsb y explico perfectisima- 
mente todo lo que  se  había hecho hasta  el día ,  en 
esa importante  rama de  la Quiinica-fisica. 



Suenan  las doce en el reloj; el profesor deja cle 
explicar.  I iesuena en la clase una salva d e  aplausos 
mas  prolongada aiin q u e  a su  e n t r a d a .  

L o s  S r e s .  Plaricher y B r u n i  en s u s  clases d e  Aná-  
lisis quimica-teorica y química-fisica, siguen u n  mk- 
todo completa inente  análogo a l  del  profesor Cia- 
inician,  

En un  edificio independiente ,  adosado a la Uni- 
versidad,  están instalados los tres 1alsoratoric:s con 
q u e  cuenta esta I=acultad d e  Ciencias químicas.  S i rve  
el uno  pa ra  Análisis  cuali tat ivo,  con sitio y uten- 
silios inclepeiiditntes para ctida a lumno;  en el o t ro  
se  hacen analisis cuanti tat ivos,  con ani loKa clisposi- 
cibn q u e  el an te r io r ,  31 lo mismo el tercero,  donde  
practican los a lumnos  en 11'1'1-abzijos genei-tiles d e  to- 
d a s  las Quimicasll .  i l a y  inst,ilados además  en este 
edificio una sala para el director., cl laborcitoi~io e spe -  
cial d c  kste y la Uiblioteca especial d c  Quimica .  

L o s  alumiios hacen pr ic t icas  todos  los dias,  cx- 
cepto  los sibaclos declicados a la limpieza d e  los lo- 
cales.  

E n  el s egundo  ano ,  y bajo la in inccl ia~a dirccciOn 
d e  los pi-olesores Plancl-iei- y 131-~ini, y la revisiOn del  
proFesoi- Ciamician,  se  h a x n  pr ic t icas  d e  ani l i s i s  
cuali tat ivo,  siguienclo en cllas la marcha general  q u e  
en tudas  par tes  sz s igue .  Cad;i es tadiante ,  cocio ya  
h e  dicho,  trabaja independiente  cle los demiis y tiene 
sus  apara tos  y reactivos facilitados por el laboratorio.  

E n  el tercer ano,  con lá cooperaci0n d e  los mis -  
mos profesores, se  l-iaccn aniilisis cuant i ta t ivos ,  dedi-  
cando  bas tante  t icmpo á los analisis e 1 ~ ' c ~ ~ o l i t r c o s .  
r .  1 ambikn se  ocupan en los analisis elernenlales d e  Qui  
mica orgánica.  
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l'or Ultimo, en el cua r to  año s e  dedican á t r a b a -  
jos d e  laboratorio.  Viene Q se r  como una s in te t iza-  
cibn d e  todu lo hecho  en o t ros  cursos .  Además ,  y 
es to  es lo mas  i m p o r t a n t e ,  los 1. c jores a lumnos  s e  
les encomitnd:in t rabajos  originales,  coi i~probaciones  
d e  métodos novisimos en a lguna r a m a  cl: la Quimi-  
ca,  estudios d e  cuerpos  todavia  poco conocidos,  en 
una palabra,  algo nuevo, a lgo que  haga  pensar  al 
a lumno  sacándole  d e  la ru t ina .  

P a r a  todo ,  cuenta  es te  labora tor io  con una sub-  
vencibn d e  6.400 l iras anuales ,  cant-icl;ld que ,  scgun 
m e  decía e1 S r .  Ciamician,  e s  insuficietite. 

iQiie pensarnientos s e  m e  o:ui-rían al  recordar  que 
el labor:itorio de Quiinica inorgánica d e  :\'lridrid, s e -  
giin me clecili n ~ i  inolvidable S r  T<oyra, te- 
nia u n a  subvenciOn que  no llegaba ii veinticinco ckn- 
t imos  diarios! 

No m e  gus ta  sacar  consecuencias ni es tablecer  
comparaciones. 1-le expuesto ,  todo lo mejor q u e  h e  
j~ocliclo, c0mo s e  hace el es tudio  d e  la Qu ímica  en la 
IJni\;ersidad d e  I3olonia. <l,o he hecho bien? S u p l a  mi 
buena voluntacl ;i mi Calta absoluta  d e  condiciones d e  
escri tor.  

BEWITO A. BUYLLA ( r ) .  

. (1) I ) .  L-Ieiij~o li~ijrllo y Lozana ,  a u t o r  d c  este: t i ~ b ü j o ,  an t iguo  
;iliiiiiiio dc  la F'ac~iltild dc  Cicnciiis, ha sido designado por cl Ni- 
ilistcrio d e  Estado,  5 propucst;i dc: la Cnivci-sidlid, para ocupar  
uno dc las plazas del Colcgio cspanol dc  Uolonia: cn el cual ha  
perrnanccido ya todo el ciirso dc  1902-~901. 



EXTENSION UNIYERSXTARIA 
DE OVIEDO. 

MEMORIA DEL CURSO DE 1901 A 1902 

LEIDA Eil E L  A C T O  DE LA APERTURA DEL CURSO DE 1901 A 1902 

EL D I A  1 7  DE OCTUBRE DE 1902. 

Señoras y Secores: 

[.GO mas temprano que otros años, y con los r1 inisrnos animos que siempre, la Junta  d e  

I-o? = fi,'.~tclt~ion universita? i~ cumple el grato deber 
de daros cucnta de  la tarea realizada duran te  el pa- 
sado curso de  1901 a 1902. 

E1 modesto programa al principio adoptado, s e  
ha  ido ampliündo poco A poco, hasta el puntc; d e  que  
resulta ya trabajo pesado el d e  redactar esta 114erno- 
ria, y mas pesado todavía el de  escuchar su  lectura. 
Concretare, pues, todo lo posible, las breves notas 



de que acostumbro a acornpañar los datos estadisti- 
cos, para que  &tos no quecien reducidos a una s i m -  
ple y descarnada lista de  nombres y números. 

Durante  el curso de 1901 a 1902 coiitinu(:~ la Ex- 
t e n s i ó n  zsnivet.si!aria sus trabajos en la forma en que 
ya venia realizandolos, y ademas estabiccib las Clases 
fiopulnl-es, humilde ensayo d e  L-iiivci-sidad populai-, y 
las Conferencias p ~ d a g i j ~ i c i i s .  

CONFERENCIAS E l  LR URIVERSIOAI. 

Ante  piiblico sicmpt-e numcr-os(-) y hetzrogkneo, 
cuya cornposicirjii no ;e rnodificc'~ scn::ihleineote desde 
los arios ailteriores, sc c.xl~lic;ii.on v;i i - i i i . ;  lecciones en 
la I niversidad, todos lq-~s j~1ei.i.s dcl ciii-so. 

L a s  ioau;urO el Si-. Aríimbilru, cl día 2 0  de Oc- 
tubre d e  r c~or ,  con un discui-st) cn q u e  insistio una 
vez mi s ,  dcscle puntrls c[c vista nUc'vo3, sobre la s igni .  
ficacion y ICi i~rport;tnci;t  C I C  l i ~  o l ~ r ~ ~  post C S G O I ~ I I .  y 
especiaimente de la Exterisic'in i i ;  i ve r~ i t~ i r i i i .  

1'1 S r .  Canella exl>licO u n a  loi-;a serie de leccio- 
ncb, cuyo interks no dccayG uii inc~)i-nento, subre las 
¡nstituciones histbricas asturianas. Los  e lementos  
personnles cle la civilixacic'in pr -~piamentc  astui-i i i n a :  
rey, nobles, c1c.i.0, plebeyos, sLervos, desfilaron {irite 
el auditorio manejados con 1i1 ;iutoi.i;lad q u e  todos 
reconocen en el el-uditn cronista dc Oviedo Qcicclan 
p a r a  este curso los cl:tmc!itos rc,tlcs y los formales, 
q u e  han de  completar el cuadro de esta intzresan t e  
historia d e  Asturias y de  la civiiizari0n astur iana.  

El S r .  ;\ílarquks de Vaiero de lii-i-ia, digno dii-ec- 
tor de  1; Escuela de Arres k Inclustrias, pi-osiguio la' 
serie d e  estudios que nuestro inolvidable Alas em- 
prendiera coi1 sus larnosas conlcrencias sobre L'AE 



glon, analizando la obra li teraria d e  Charles  Baude-  
laire,  poeta tan diccutfdo y en España  tan  nuevo. 

Nos hablb el S r .  Cabañas de El *ayo, exponicn- 
d o  las nociones d e  1:lectricidad necesarias para ex- 
plicarlo. 

El  S r .  Urios, rodeado d e  toda suer te  d e  aparatos  
que  le permitieron d a r  ii su lecci6n t.1 ca r i e t e r  expe- 
rimentiil indispensable  e11 esta clacc d e  enseñanzas, 
describib varios feneimenos d e  la combust ibn.  

Y,  por  Ultirno, el S r .  Altamira estudib el teatro 
d e  Hautprnann y expuso d o s  d e  su s  drarnas:  La  Cam- 
$aria sulizci-'?ida y la : , l s t~~zci ( jn  de J u a n i l a  M a i e r n .  
Yo no sk si tambikn e s  ahora del Xorte  de  donde vie- 
ne la luz; pe ro  lo cierto es que  10s autores  gerinini- 

. , 
cos y r r c ; t n d i n a ~ r ~ s  c-~tiin i i  la r-i.clen del clia en todo  
el m u n d o ,  y qLle d e  10s lbscn,  13joi-~,on, J le t ter l iok y 
1-Iauptmann, qcic tan to  bar; diiclo q u e  hacer a los cri- 
ticos, qu iz i  ninguno h a  roto lnc iiioldes clel teatro 
con la del icaclc~a,  la I;ilui-a y la nat~iralitlacl clel ge- 
nial au to r  d e  J.os T4'jcLJ~ 11.z.q L1',- Si!rsi,?. 

COWFERERCIAS PEDAGÚGICRS. 

Eri 21  d e  Octcibi-e cle r ~ o i ,  la mayor  par te  d e  los 
d i g ~ o s  maestros  dc  Ovicdo, se dirigieron al S r .  Pre-  
s idente  de esta Jciiitii exponiendo: 1cQue el rapido 
des;irrollo inclusti-ial ti q u e  \e laiizli esta rctciein exi- 
ge la m i s  riinplia iniciaciOn posil-)le en la educación y 
ensenanzii popular ,  coniui-me ,i las plausibles dispo-  
siciones d e  V. 13. y a 1 ~ e ~ ~ i r i t . u  expansivo de la Ex ten -  
si011 ui-iiversitaria, cuyos beneficioso.;. r e s u l ~ a d o s  to- 
can ya importantes  poblazio~ies  d e  este  dis t r i to .  Mas 
para que  la scmilla depositada en el corazón d e  los 
pueblos por  los sabios pi-ofesores d e  esa Universidad 
dk Irutos mas abundantes ,  necesita de cont inuada 
labor  en cada localidacl, que el magisterio. pr imario 
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pudiera desempeñar estableciendo conferencias pe- 
dagbgicas semanales entre los maesti-os de  cada con- 
cejo, sin perjuicio de las que se celebran anualmente 
en la capital d e  la provinciall; por  lo que suplicaban 
que la Extension universitaria ilorganizara conferen- 
cias semanales entre  los maestros, á fin d e  vulgarizar 
más y más los conocimientos necesarios al perfeccio- 
namiento de  la vida, conforme a las exigencias del 
progreso moderno. 1 1  

Llamada al seno cle la Junta  una coinisihn 'que 
los mismos firmantes d e  la instancia nombraron, en 
sesiCn de 6 cle Noviembre de  rqor se ti-ató detenida- 
mente del asunto, procurando concretar el amplio y 
generoso perisamiento d e  nuestros compañeros los 
profesores de  instruccibn primaria, de  cuyo concurso 
nos felicitamos todos; y se acepto en principio con el 
mayor agrado y en todas sus partes lo propuesto; 
pero en la imposibilidad de dedicar durante  el curso 
pasado toda la atericion que s e  merece a plan tan 
trascendental y teniendo en cuenta que por decretos 
recientes s e  han establecido enseñanzas nuevas que 
los maestros no han estudiado, se acoi-db Iirnitarse 
por  entonces a la zxposicibn de estas materias, e n -  
c~ii .gindose el S r .  Canella del Derecho usual y el se- 
ñor Jove de la Educacihn cívica. S e  pensh en que el 
S r .  Cossio, Dii-ector del i\'Luseo pedagbgico, con la 
doble autoridad que le dan el cargo que ejerce y su 
gran competencia en la materia, inaugurara estas 
lecciones, que  habrian de  revestir u n  carácter pecu- 
liar, y en cuanto fuera posible, ~zorwzal, dentro del 
cuadro de  enseñanzas d e  la Extensibn, y a ello esta- 
ba dispuesto; pero desgraciadainente la enfermedad 
~ . rav is ima de  una persona de su fainilia no le permi- 
ti0 ausentarse d e  Nadr id ,  y esperai.ido10 paso el tiem- 
po y llegamos al dia dc  la Ascensihn, en que, por  
primera vez, tuvimos el gusto d e  que numerosos 



maestros honraran esta casa, en la cual  debieran en- 
contrar ,  mejor qiie en otra parte alguna, el amparo  
de que son dignos por el rioble sacerdocio que ejer- 
cen y por el celo de  q u e  dan tan relevantes pruebas. 
El S r .  Canella, después de  un resumen d e  la historia 
de  la instruccion primaria y d e  su  estado actual, ex- 
plicb la importancia del estudio del Derecho, intro-  
duciclo en la educación cle l a  inl,~ncia por el real de- 
creto de  2 6  de  Octubre cle 1901, el metodo que  debe  
seguirse en su enseñanza, y las principales institu 
ciunes en que convenclria insistir, con la sobriedad 
obligada en esta clase de  trabajos. 

13 Si-. Jove, que había de hacer la propia labor 
respecto de  la ~ ~ E d ~ i c a c i b n  civicall, Cué llamado a $la- 
dr id para representar a la Universidad en las fiestas 
de  la Jura del Rey,  precisamente por los dias en que  
hubiera debido da r  su  conferencia, que,  por  este mo- 
tivo quedb aplazacla para el curso actual. 

S e  ha ina~igurado ,  pues, una nueva tarea, rnodes- 
tamente,  como todas las d e  Extensibn, y con el sen- 
timienira d e  que la falta d e  fuerzas no nos permita  
emprender  desde ahora todo lo que los entusiastas 
maestros de  Oviedo se proponían. 

~ - 

Habra que insistir y adelantar  cuanto se  pueda 
en este curso. El dia que la Extensibn tenga por  br- 
ganos en todas las localidades a los maestros, que  
primero completen su  cultiira y luego la difundan en 
la forma que su  celo les sugiera, no sblo en t re  los 
alumnos que la ley obliga a asistir  a la escuela, sin6 
entre  los adolescentes y los adultos que  deseen re- 
hacer O continuar la educacion que en ella hayan ob- 
tenido, la cultura popular habrá dado  un paso d e  
gigante .  Y alg-iin día podrá hacerse, porque contare- 
mos con el auxilio d e  todas las personas d e  quien te- 
nemos derecho a esperarlo, que  nos lo prestaran tan 
pronto como se convenzan de que es la nuestra obra 
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d e  paz y d e  solidaridad social; y podrá entonces exi- 
girse á nuestros colegas de  la instruccion primaria 
muchas m i s  cosas que ahora,  puesto que  asi como 
contra  viento y marea, se  ha  logrado que  cobren 
como los d e m i s  f ~ ~ n c i o n a r i o s  públicos, s e  lograra 
pronto,  O no haji i-edeiicion para Espana,  que  el suel- 
d o  mínimo se  eleve a mil pesetas; que los ascensos 
SE verifiquen sin cambiar  de  escuela, evitando los 
const.lntes ti-asicgos, y CILIC se coristruycin escuelas 
decentes para sustituir A los inr i~ui~clos t ~ i g u i ~ i o s  ac- 
tuales,  contra los que ].]ay que clamar coinstantcmen- 
te ,  y a gritos,  aquí  y en todas partes .  
R todo  llepnremos, y la I:stensiiir, universitaria 

aplicara á conscquirlo tallos los medios d e  propa- 
ganda  d e  que  dicponz. Pero ,  por d e  pronto, lo eje- . .  . .  
cutado  ticnc ya, á m i  juicio, gi'nn importancia. I ie-  
unir  a los maestros eii esta sala,  verlos llegar en 
gran niinlero clescle alcle;is rcrnot;is, pesar de  la 
crudeza clel dia en qiie se celebr¿-> la conferencia; con- 
templar  i:c.nt~tclos cti 10.; i.i~i.sino.; bai2cos los profe- 
sores de  todos 10.; SI-acln.; cle la enseñanza; verlos 
crimbirii- en t re  si su s  imprcqiones sobre la materia 
t ra tada y sobre muchas otras  al terminar  el discurso, 
es espectáculo a que cicr tar i~ente  no estabarnos acos-  
tuinbrados y que  prb!nete mi.ichas y buenas cosas 
para el porvenir.  

C o n t i n ~ ~ a r a n ,  pues, las conCerencias pcdagbgicas, 
en q u e  han cle ayuclariios valiosaineiite, cle scguro,  
elementos de  ambas  Kscuelas Normales y maestros 

, . 
t i tulares de  gran saber y espei.izncin, y nos iremos 
aproximanclo con ellas poc:o it poco ti lo que en la 
exposicibn citada se  pedia, y que,  ;i mi juicio, clebe 
coi-istitiiir el ideal d e  nuestros  esfuerzos. 
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CLASES POPULARES. 

Otra  institucibn nueva en t re  nosotros  y acerca d e  
cuyo sent ido y alcance 11e tenido ya e1 honor  d e  hacer  
a lgunas  consideraciones er, la .:%íeilzoria del  curso  (11- 
t imo.  

S e  establecii, co111o enskiyo, col1 el Tin d e  d a r  a la 
enseñ;inza un tono m i s  fainiliar q u e  el d e  Ins confe-  
rencias y cle pro longar  la a ~ c i O n  educat iva del  prot'e- 
so r  sobre  los a lumnos .  

E1 p rog rama  du ran t e  el cul.co ~ l t i M o  se reclujo á 
las s iguientes  mater ias ,  d: que  s e  encargaron l o s  
proSesores q u e  inenciono i~ continuiicibn. 

/)el-eclzo L L . S I L ~ Z ¿ ,  S r .  Can ella. 
ficonoi7zin, SI-. I3uylla (11. Adolioj .  
Edz~cnciólz ciuic-7, S r e s .  Posada  y Jove. 
Islistol-W de La ci t ) i¿ i : ,~ci~j~t ,  SI.. i1lt:llnira. 
Cos~n.,,~grqfi~, SI-. 1:-l t  riin 
Ciencias n¿rt/.trsles, SI.. 1-juylla (D.  Rcnito)  . 
L a s  clases f'ucrori cl:: cii-ia !IOI-d scrnanal y se expl i -  

caro11 de  cluiilce il v c i n t i :  I c ~ ~ i o i ~ c c ,  en c < ~ d a  una. 
Como era il? cqpercir, ~onstituj7ei.on la  innyorin 

de los matriciilados los obreros,  y la nueva fundacibn 
fuk acogida con tul entusi¿isino, q u e  nos vimos en  la 
necrcidad dc  cer ra r  nntcs del plozo Gjaclo la m:itricu- 
la ,  para  que las clases no esccdier -~n d e  c incuenta  
a lumnos .  Esta  ccjncurr~n; la  cle2ayb, no  obs tan te ,  en  
la segunda  mitad del ciir30 y ,  .q(.,bi.e todo,  después  d e  
Cariiaval; /pero nunca falth un  nhzleo d e  t raba jadores  
iricánsablcs, cuya asistencia s e  prolon;~ci en la m a y o r  
pa r t e  d e  las citcrdras has ta  mediados d ?  ;ll:-irzo. 

E s  poco cuanto  s e  diga en alabanza de l  compor-  
tamiento ,  la atencibn y e1 interks d e  los a lumnos  
den t ro  dt: l as  clases, y del celo d e  los profesores q u e  
tomaron  a s u  cargo  esta  impor tan te  ta rea .  De  los re- 
sul tados pu ramen te  intelectuales no es  posible hab l a r  
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con completo conociiniento de  causa, porque, siendo 
el pr imer ato, faltaba todavia la familiaridad, que  
permite  exi.gir un  concurso activo y comprobar el 
aprovechamii:nto obtenido. Juzgo, sin embargo,  co-  
m o  un dato importante ,  que  puede valer por m u c l ~ o s  
otros ,  el que  cuando se  t r a tb  principios del actual 
curso d e  suspender  alguna d e  la enseñanzns, para 
evitar e1 szirmelznge que nos parecih observar el año 
ultimo, s e  levantb un  clamor genera l  contra toda ten- 
tativa de  supresibn, 31 lejos de  J-ealizarla, acabarnos. 
por añadir  iina enseñanza más: la d e  la Lerzzzia y Li- 
keratura cnstellana, si bien modificando el orden de  
las clases para ag rupa r  en un periodo más corto las 
d e  cada mater ia ,  d e  modo que  sea mayor la conti- 
nuidad del trabajo. 

No s e  cerrQ el curso d e  las Clases populares, más 
breve que el  curso académico oficial, por razbn de  
s u  carácter,  sin que  todos los colaboradores d e  la 
obra se reunieran en este mismo local para tomar  
cafk juntos el dia z ?  d e  114a1-zo iiltimo, sentándose al- 
rededor d e  larga mesa uiios sesenta alumnos en com . 
pañia d e  los Sres .  Aramburu ,  Canella, Buylla (don 
Adolfo y D. Arturo) ,  .\.larqu&s d e  Valero d e  Urria, 
Posada ,  Jove, Redondo (D. Inocencio y D.  Francis- 
co), Altamira, Quevedo, Eeltriin y el au tor  d e  estas 
lineas. 

Sirvi6 d e  pretexto el cafk para animadas conver- 
saciones, que  duraron mas de dos  horas y fueron 
como resumen general d e  los trabajos del curso de 
1901 a 1902 y exposicion d e  los propbsitos d e  disci- 
pulos y maestros para el de  1902 a 19oj .  El S r .  Alta- 
mira  compendib en breves frases las opiniones donii- 
nan tes  entre  los reunidos. 

ilY cuando a (  cabo d e  t res  horas  fiik preciso poner  
tkrmino a la grata  iiesta--, copio la reseña d e  un pe 
ribdico de entonces, y lo advierto porque en estas 
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notas me están vedados los elogios, el S r .  Arain- 
buril, con la elocuencia maravillosa y la profiindi- 
dad  d e  pensamiento que  caracterizan su  oratoria,  
pronuncib un hermosisimo discurso, pa! a da r  las 
gracias a los alumnos que habian honrado la Uni- 
versidad con su presencia, y para excitarlos a con- 
tinuar rehacieiido s u  cul tura  y dando ejemplo d e  
amor  al trabajo, cle Iraternidad y cle nobleza de co- 
razbn. 

llEl S r .  Buylla (D Adolfo), aludido cariñosameri- 
te por el Sr. Aramburu ,  dijo tambien algunas elo- 
cuentes palabras, congratulandose de la ejemplar 
conducta d e  los alumnos cle las Clases populares. 

I ~ Y  despuks d e  da r  las gracias en sentides 6-ases 
algunos de  los invitados, por las distinciones de  que 
habian sido objeto, se disolvib la reunihn i las seis 
de  la tarde.11 

Creeria ofender vuestra perspicacia si a este con- 
ciso relato añadiera yo las consideraciones que a to- 
dos se 05 ocurren acerca del valor y el alcance d e  se- 
mejantes reiiniones, A pesar d e  la extremada modestia 
del convite, en el cual lo de más siistancia fueron 
indudablemente los discursos. Ojalá podamos repe- 
tirlas con frecuencia, mezclando en ellas a las repre- 
sentaciones de todas las clases sociales y procurando 
que  fraternicen con los dignos o b r c 1 . 0 ~  manuales que,  
t ras  una jornada fatigosa, vienen a estas aulas a nu- 
t r i r  su  inteligencia y á hrta!ecer su voluntad, los es- 
tudiantes de  pi-ofecibn, estos otros obreros cuya jor- 
nada legal es, por desgracia, tan corta,  y que suelen 
andar  lejos d e  todas las empresas en que quisiéramos 
ver empe-ada a la juventiid cuantos d e  veras la 
amarnos. 

No olvidemos tampoco que ii tales fiestas, y a 
otras  que se  organicen, debe concurrir la familia d e  
los obreros con nuestra propia familia, para estable- 
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cer así relaciones en las cuales todos tenemos mucho 
que  ganar.  I-Iace pocos días se ina~igur; i '>an a q ~ i i  las 
escuelas d e  adultas  y profesionales para la inujcr, a 

las que  no podemos prestar  o t ro  auxilio que  el de  la 
más  calurosa adhesibn. Responden a una gran nece- 
s idad,  y si en ellas se sigue fielmeni(. el programa 
que  con tan profunclo conociiniento del asunto lec 
trazaba la S r t a .  Garcia del l ieal ,  digna inspectora 
d e  las escuelas rnunicil~aIes d e  .\laclricl, rncrece-r-án 
bien de  cuantos se interesan po r  la eclu¿arii>n nacio- 
nal. P e r o  si algún complemento necesitaran, las con- 
ferencias de  la Extensibn universitariaj I:!:: Clases 
populares y las veladas literarias y musicales po- 
drían proporcionarselo, con evidente i,,:ncf-i;io d e  la 
unidad moral  d e  la familia y d e  la e d u c a ~ i h n ,  que  poi- 
tan to  tiempo corre casi exclusivamente a cargo d e  
las madres.  

No pasa año sin que  mi querido compafiei-o el 
S r .  Buylla insista sobre el tema d e  la educacibn de 
la obrera en sus  ~lfernol-ias d e  la Seci-et.rii.;a d e  1;i 

Sociedad Economica de  Amigos del 17ais. i ) e  la Ex- 
tension forman parte o t ras  personas q u e  han tra-  
bajado con fe en Oviedo acerca del mismo iisuilru. 
<No podrán aunarse algun dia los esfuci-zos di: .;ocios 
y constituirse una especie de  Univers;dilci popular 
para la mujer? Bien se me alcanzan las dificultades 
del problema; pero tambikn sostengo que  mientras 
s610 nos preocupemos d e  la eclucacibn del varbn, no 
haremos ni siquiera la mitad d e  lo que dchikramos 
hacer. 

P o r  el momento,  la escasez d e  m e d ~ o s  nos obliga 
a limitar nuestras  aspiraciones; y puesto que se  t rata  
d e  historia y no de  proyectos para el porvenir, vuel- 
vo a nuestras Clases $o$ulares, para afirmar que pue- 
den considerarse ya  definitivamente establcciclas y 
que  son firme base sobre que  se ha d e  asentar  en bre- 



ve plazo una verdadera Universidad del pueblo, con 
1111 ciclo completo d e  estudios, un profesorado nor- 
mal,  y quizá, tambikn, con casa propia, si algún dia 
se  cuenta con recursos para ello. 

EXCURSIONES.  

Compleinento d e  las Clases fiofiillil~es fueron las 
Exczirsiones, que y a  se habían verificado en uno de  
los cursos anteriores,  pero que en el de  r q o ~  i 1902 
revistieron otro carácter. 

Los  Sres .  Redondo y Altamira, acompañando .i 
numerosos grupos d e  alumnos, visitcron el M ~ s e o  
arqueolbgico, la Catedral y las iglesias d e  Naranco. 
Ot ro  grupo  visit9 algunas fabricas, bajo la direccihn 
d e  los Sres .  Redondo y Sela.  

Los obreros han tomado gusto a estas visitas, y 
ine figuro que andando el t iempo, los viajes instruc 
tivos constituir6n un excelente empleo del domingo 
y harán una competencia ruinosa A la taberca,  e1 caC4 
y los monotonos paseos urbanos.  

C E l T R O  OBRERO DE O V l E 0 0 .  

IndupurO las leccioneq de  este Centro el S r .  Posa- 
da ,  con una con[erencia sobrc ~ IEnse i i~nza  popiilnril, 
cxponienclo las cucstinrics capitales quc clcbe com- 
prender y sxplicando en detalle la organizacibn dc 
las Clases populares. 

El S r .  'Mur pi-onuncib una conferencia sobre 11C;o- 
rrientes altei-nativasll, valittndose de aparatos para 
siis demostraciones. 

El S r .  Altamira leyo trozos del QuQ'ote, explicán- 
dolos y corne~~tándolos ,  despuks d e  trazar a grandes  
rasgos la biogralia de  Cervantes y señalar el valor- de 
su obra en la Literatul-a espatiola. 
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El S r .  Ar ia s  d e  Velasco desarrollo,  en una  se r i e  
d e  lecciones, el  tema ~ l l a r i c t e r  moral  d c  la cduca-  
ción 1 1 .  

1;1 S r .  I3uylla ( D .  ;\rturo) hdblb d e  la tubercu-  
losis. 

Y el  a u t o r  d e  es tas  Iineac comenzo a explicar unas  
lecciones e lementa l is imas  de lillistoria contempora--  
neall, quedinclose en la pr imera  por  haberse  queiiia- 
d o  e l  salijn cle ac tos  del  ( ' ~ n t r c i .  

LAS LECCIONES DE FUERA DE OVIEDO. 

Sin prolongar  excesivamente esta -\.Zev?oi-ia, n o  
podr í a  r e sumi r  los trabrijos verificados Cuera d e  Ovie- 
clo. De todos ellos sc han  tiecho y r c p a r ~ i d o  extractos 
impresos ,  po r  lo cual  puedo  l i m i ~ n r r n e  a u11 mero 
inclice cle las mater ias  t r a t adas  y de los proi'esores 
q u e  las explicaron.  

Centro obt-et-o de i~zstt-uccici~z de 1,s E'elguern (Lan- 
*y~eo).-EI S r .  A l t ami ra  ~ o n i p ~ r i d i i ,  en seis lecciones 
un curso  popu la r  d e  ~ ~ I l i s t o r i i ~  de L ~ s p ; ~ f i a ~ ~ . - E 1  señor  
Albornoz coinenzh la exposicihn d e  o t r a  ser ie  d e  Iec- 
ciofics: sobre  ~ l c ~ i e s t i o n e s  econ0rnicasll. 

Cent1.0 obrel-o de la calle de Garcilaso (Gijón).-Las 
lecciones d e  es ta  Sociedad corrieron a mi cargo y 
versaron s o b r e   problemas d e  educaci0nll. 

Centro de Suciedades obl-eras (calle de P e l q o ,  Gi 
jhn) -1C1 S r .  I:uylla (D. Adolló) zxlplic0 u n  curso  d e  
~l Ins t i tuc iones  obre ras  en la Economia  con tempora -  
neal1.-l*:l S r .  A1tarnii.a dedico una conferencia a lri 

exposiciOn clel Quy'ote. 
Centro obrero de ~:~\vilds.-1naugui.b las lecciones 

el S r .  L3uylla (D. Adolfo), t razando el p r o g r a m a  d e  la 
llEducaciOn popular-l~.--Jil S r .  Apar ic io  explicb las 
l lTransformaciones de la energiall, y el Sr. Alvarcx 
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Casariego (D.  Juan) varias !ecciones dz Ciencias fisi- 
cas y naturales. 

Centro o6re1.0 de Tv-tibia.-Sr. Ruylla ( D .  Adolfo), 
discurso inauglii-al.-Sr. Altamil..!, ~ ~ V i c t o r  1-Iugoll. 
-Sr. Redondo ( D .  Francisco), ill'eoríri general de 
los explosivos~~.  

Circulo de Labradores y Al-tesanos de 3Jieres.- 
No fuC posible continuar este año las series d e  con- 
ferencias inauguradas por los Sr-es. Ayuso y Buylla 
en el anterior.-El Sr.. Crespo (D. Rambn), director 
del Colegio de  segunda enseñanza de  n'lieres, tuvo la 
bondad de  asociarse a nuestra empresa, explicando 
una conferencia sobre Filosofía de la Historia 

Centro obrero de Salinas.-  E l  SI-.  Buylla (don 
Adolfo) expuso una vez más, a instancias d e  aquellos 
trabajadores, las ventajas d e  la cooperacibn. 

+ ztetz - l 'al es, fielmente resumida, la obra d e  la E- 
sión ziniversital-ia durante  el curso a que se  refiel-e 
esta ilfinzorin. No he clc juzgarla yo. 13astará que os 
responda de  ni~e!;ti-o buen deseo y de  la firme volun- 
tad .& continuarla y ampliarla 

Como en años precedentes, hemos contado con el 
valioso concurso de  muchas personas, a quicnes en-. 
vio, en nombre de la Junta ,  las m i s  expresivas gra- 
cias. No nos ha faltado tampoco la cooperacibn de 
importantes organos de la prensa asturiana, ni frases 
de  aliento y de adhesion de la prensa de AIadrid. Al.. 
gunas importantes revistas españolas nos han hecho 
el honor de  reproducir integra la 34emor . i~  del curso 
pasado. La Rei~zle Internntionnle de l'enseignement y 
L'Eziropeen, de Paris;  el Joz~rnal oJ Vnivers i ty  Ex- 
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tension, de Londres, y Concol-dia, de RerIin, han pu- 
blicado largos extractos. 

E l  movimiento se va generalizando, por Iortuna, 
en l2spaña El docto profesor S r .  Gogorza h a  toma- 
do la iniciativa para establecer la Extensidn en Sala- 
manca. En Santaoder  la organiza una Comisibn quc, 
segun notieias de  los periodicos, ha tomado corno 
base de sus trabajos lo que los profesores cle Oviedo 
han hecho en Vizcaya. En Madrid han explicado con- 
ferencias d e  este carácter, en los Centros obreros, 
vai-ias distinguidas personas,  a quien proporciona- 
ron material científico circulos aristocráticos como 
el Casino y la Gran Peña. En Vülencia, una Junta 
d e  l~ecanos ,  que se  ha enterado minuciosamente dc 
todos nuestros t rabajos,  esta organizando la Ex-  
le~zsibiz, que ha de inaugurarse dentro de pocos dias 
con ocasibn del cuarto centenario de  aquella ilustre 
escuelii. 

P o r  ultimo, la Exlensibn en otra forma y sin ca- 
rPctei- universitario, funciona en Guijo de Santa 13ii.- 
bai-a (Caceres), Cifuentes (Guadalajara), Vall de  Uxó 
(Castellon) y Cespedosa de Algodonales (Salaman- 
ca), pueblos donde las personas mAs ilustradas, sa- 
cerdotes, jueces, abogados, rnCdicos, maestros, a vz-  
ces simples braceros, hacen esfuerzos muy laudables 
para educar á sus convecinos. Al  primero de estos 
pueblos lo ha presentado en la Gciceta el S r .  Ministro 
d e  InstrucCibn ptiblica coino modelo digno de imi- 
tarse; de  los trabajos de  los otros en pro de la tul- 
turii popular, se  h a  hecho cargo la prensa. Consig- 
nemos aquí sus  nombres y terminemos enviando a 
todos los obreros de  la Ex¿ensióiz ~i?ziilersitarin un 
fraternal saludo. 
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LEIDA Ell c L  A210 D E  14 APERTURA DEL CURSO DE 1903 A 1904 

S e n o r a s  y señoi-es. 

Ileiinitivamente establecida la Exte?zsión ~ i n l v e ~ s i -  
t~.i . ia en 3:iurias y en algunas otras  regiones d e  Es -  
pañn: conncirloc los Iines que persigue y los que va 
cuinplicndo cn cuanto sus  medios lo permiten: or ien-  
tados profesores y pilblico 1-especto de  la marcha que 
se ha seguir en lo s~icesivo, hasta alcanzar que  d e  los 
benclicios de  la educacihn participen todas las clases 
soci;ili.s, 1a :7[eitzoi.W de Secretar ia ,  que otras  veces 
pudo dedicar algunas paginas a la explicacibn del 
sentido y la.; tendencias cle nuestros trabajos, debe,  
en m i  op i~ i ihn ,  reducirse ahora i una breve nota d e  
la obra i-calizada duran te  el curso pasado de  ~ q o a  a 

l <)O';. 

En cstc perioclo, la instituci8n ha fun:ionado con 
F.eriect;i r q u l a r i d a d ,  conservando todas las posicio- 
nes conquist-iclas, pi.rstaildo el mas decidido concur- 
so j la J u n t a  1oc;il constitiiida con admirables  resul- 
tados en (;ijdn, y inantenienclo activa corresponden- 
cia .can Ir!+ centi-os an6logos establecidos en otras  

. . 
provincia:7 ili: 1~:sp~iiin y en el  extranjero. Si no ha po- 
dido i-::.;pi)nci>.:r a todos los requerimientos con que 
se la ha honrado y dilundir la cultura por  todas par- 
tes, cual hub:cra sido s u  deseo, ciilpese a la l imita- 
cihn clc nuestras C~ierzas, que  procurareinos corregir 
con la v;ilioaci cooperación d e  los nuevos elementos 
que, en  mayoi- numero cada día, s e  van asociando ií 
esta obra.  
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He aquí el ciiadro d e  las enseñanzas cori-cspon- 
dientes a l  CUI-so d e  1 ~ 0 2  a r q u ? :  

CONFERENCIAS EN LA UHIVERSIDAO. 

Estas con~ereiicias semanales, que cada ano atraen 
audi tor io m i s  numeroso y in i s  asiduo, s e  explicaron 
los ~ L I C V C S ,  en el ii~lla niimei-o O de la L'nivcrsidad, de  
siete a ocho d e  la noche casi todc. el curso y d e  siete 
y media a ocl-io y media a l  tinal. 

El S r .  Rioja continu0 cxpoiiiendo su  clase de  
llZoologia popularil, clue le hnbia obligado a irite- 
r rumpir  la comisibn cientifica que desempeñb en la 
Estacibn biolhgica de  Xiipcles. 

El S r .  Aramburii ,  bajo el titulo ',!l. .+I,nzrsti~ a4r- 
:iielles y su tiei~zpo, Li.azO en varias lecciones algunas 
interesantes paginas de  la Historia d e  España  en la 
primera mitad del siglo xix, en1azando los principa . 

les acuntccirnientos con la biografia d e  aquel insigne 
asturiano. 

1 C I  S r .  I'osada redujo a t res  conferencias Lc7s ,/o)-- 
n2zilas del suiialisnzo m~zrs i s ta ,  detcnikildose especial- 
mente en el juicio d e  la concepcion matci-ialista de  la 
1-Iistoi-ia y d c  la doctrina dc la supcrvalia. 

E l  Sr.  Altamira prosigui0 su  estudio del Teatro 
de Hazq5tnzann, resumiendo el argumento y expli- 
cando el alcance del drania  /,os Tejedores de Silesia: 
y dedici, una conferencia al 7'ealr.o ca/¿tlan coniei~zpo 
r~ineo,  y otra  al di-ama T'cer Gynt, d e  Ibsen, con el 
concurso dc l  S r .  Ochoa, que ejecutb al piano los her- 
mosos nilinei-os de  musica escritos para esta obra por 
Grieg. 

E l  S r .  Arias d e  Velasco analizo detenidamente las 
relaciones entre  La P e l i g i d n  y el Derecho. 

E l  Sr. Oruetri, auxiliado del magnirico aparato 
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de proyecciones micrograficas d e  su propiedad, ex- 
plicb una verdadera leccibn-inodelo sobre CBacterio- 
logia.  

El S r .  Adellac, catedrático del Instituto de  Jove- 
llanos, nos mostrb las bellezas del Cancione?.~ po@ular 
aragonds. 

El S r .  Acebal y Gonzalez, antiguo y aprovechado 
¿ilumno d e  esta Escuela; rindio un t r ibut6 d e  piedad 
y admiración a la querida memoria del malogrado 
literato astur iano D. Juan  Ochoa, consagrando una 
conferencia al examen dc  sus obras .  

Y el Sr. Fernandez (D. MarceIino) cerrb esta se- 
rie d e  trabajos con t res  lecciones sobre El 'Romaiz- 
licismo, introducción a un estudio que habrli de con-- 
tinuai- en lo.; cursos sucesivos. 

CONFERENCIAS P E D A ~ Q ~ I C A S .  

\lotivos análogos a los que se  consignan en la 
;Me77,o~z'a del curso anterior,  han impedido tambikn 
este ailo organi7ar d e  un modo definitivo las confe- 
rencias pedagogicas, que  no dejan d e  figurar en nues- 
t ro  programa y cuya necesidad parece cada vez mas  
evidente. 

CENTRO OBRERO DE OVIEDO. 

E1 trabajo ha revestido en este Centro,  duran te  el 
curso de  1902 a 1903, caracteres d e  mayor  regulari- 
dad que los años precedentes, y la asistencia del pu- 
blico se ha  sostenido por un periodo mas largo. 

La  siguiente lista contiene los temas d e  las lec 
ciones y los nombres de  los profesores que  las tuvie- 
ron a su cargo: 



242 ANA LES 

S r  Arainbu ru: Disczn-so inau,yz~i-al .  
S r .  Canclla: Los  gremios en  .'lsLl~i.i~7s. 
S r .  Buylla ( D  A d o l f o )  El l;!ininisinn olit.e~.(.>, -LLr 

obrera arncricatza 
S r .  Rioja: Los coi- les, 
S r .  Albornoz: El contralo colectii~o de drabL~jo .  
Sr .  Posada:  I~zstitttciones $oli~icas.-l;czs .Declara- 

ciones de  derechos. 
S r .  Redondo: fIisior.in de un  061.el-o albañil .  
S r .  Jove: L a  lz~ch¿rs sociales. 
Sr.;'Altsmira: (A2 dranza de Iglesias . - -B~JIILJS de 

Shakspeare  
Sr .  Sela: Historia conteinfioi..ine;i (continuacibn) 

--La cuestirjn de ~ l / lar i~uecos .  
S r .  Mur: Elect7.o inzcines. 
S r .  Diz  Tirriclo ( D .  Pedro) ,  ingeniero de Cciiriinos. 

: janea~nienlo  11 1.6ano. 
Alvarez Casariego (D .  Juan)  y Ecltrán (D.  José) 

Qziiinica exfiel-inzen/a1. 

La ExtenciOn universitaria cs tuvo ,  adcmis ,  repre- 
sentada por el rector aicideot 11 S r .  Crinelia y varios 
P~-ofesores, en la scsibn de  distribucibn de preinios 
d é  1;) escuela sostenidQ por el (:entro. 

CENTRO OBRERO DE 1 V l l É S .  

Explicaron las coriferenci:is dc  este Ccntro L).  Ro- 
gelio Jove (111,a iclca de  l i i  p i t r i n t l ) ,  y D. Aclolío Iluy- 
lla ( ~ ~ I ~ ~ ~ t i t u c i o n e s  ob~-eras  c o i ~ t z i n p ~ ~ i . ; i n e a ~ ~ ~ ) .  

C E N T R O  O B R E R O  Y ESCUELA P O P U L A R  O E  TRUBIA. 

En  ambos centros hablaron: el Sr. Rioja, de  los 
Arácnidosll; el S r .  JTui-, de  la ~l'l 'elc~raf'ia sin hilosll, 
y el S r .  Altarnira del ll\ralor practico de la culturall. 

Además,  un numeroso grupo de obreros, de los 
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que m i s  asiduamente concurrian a estas lecciones, 
verificb una excursibn a Oviedo, cl día z q  d e  Marzo, 
bajo la direczion d e  los Sres .  Mur, Redondo y Rioja, 
visitando la Universidad y los moiiumentos artisticos 
mas  importantes .  

C ~ R C U L O  REPUBLICAHO DE MIERES. 

Bajo los auspicios d e  cste Centro,  explicaron va- 
rias conferencias, en el g ran  salon del Casino de hlie 
res, los S re s .  Altamira alt historia d e  Españall) y 
Kioja (11 Zoologiall) . 

C@nstituida en  Gijbn una J u n t a  local d e  Exten- 
sibn universitaria, coi-I el concurso d e  la. mayor par te  
d e  las Sociedades obreras  y de  los Centros d e  ense- 
ñanza d e  la vecina villa, la Jun ta  d e  Extension uni- 
versitaria de  Oviedo cooperh a todos los trabajos d e  
organizacibn, y su s  profesores, correspondiendo a la 
invitacibn d e  nuestros coinpañeros gijoneses, toma- 
ron parte directa en la enseñanza. 

Me aquí la nota d e  sus  conferencias y clases: 

EN EL INSTITUTO DR JOVELLANOB 

S r .  Aram buru:  'Disczrrso 2naugzl-l-al. 
S r .  Rioja: L o s  C ~ , Z L ~ ~ ~ C ~ O S  (con proyecciones). 
S r .  Sela:  La cosla esfia~iola del 3Vlediterrcineo (con 

proyecciones). 
Sr. Canella.  Asturias  en el sig-lo SIx. , 

S r .  Posada :  El prcs~~f i z~es to  de Insti.zicci0n fi.liblicn. 
S r .  Buylla: Las .  falsas necesidades económicas. 
Sr.  M u r :  Electricidad (con experimentos).  
S r .  Altamira:  Literafura cL7italana. 
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ES EL 0181NO FEDERAL. 

S r .  Sela:  'Derecho intevnacionnl (siete lecciones) 

El ELCEMTIO OBRERO D E L A  CALLE DEPELAYO. 

S r .  Posada: Historia (seis lecciones) 

CLASES POPULARES (Universidad popular) (1) 

De acuerdo con los alumnos, se  dividieron estas 
Clases en  tres periodos, en la siguiecte forma: . 

PRIMER PERIODO (20 d e  Octubre íi r 5 de  Diciembre),. 

Educación civica: El sz~fingio.-Profesor, señor 
Posada.  

Nociones de Ciencias naturales: Bo/anica. -Pro - 
fesor, S r .  RIartinez y Fernandez del Castillo. 

Lengua castel1sna.-Profesor, Sr. Sela.  

SEGUNDO PERIODO (10 de  Enero a 2 1  d e  Febrero).  

Educacibn civica: I~lstituciones locales.-Profesor, 
Sr. Jove. 

Econ.ornia.-Profesor, S r .  Buylla. 
Noczones de Cosmogrlx/i'a.-PI-ofesoi-, S r .  Beltrcin. 

TE.].( LK P E R ~ O D O  (26 de Febrero a 4 de Abril). 

'Derecho usuz1.-Profesor, S r .  Canella. 
Historia.-Profesor, Sr. Altamira.  
Fisica y Química. - Profesor, Sr. Alvarez Casa 

riego. 
Por regla general, las clases fueron d e  dos  lec - 

ciones semanales y se dieron d e  seis a siete d e  la 
tarde,  en el aula num. 7 cle la Universidad. 

A la terminacion del Curso, profesores y alumnos 
se  reunieron un domingo a tomar  cafi: en la Univer- 

( r )  En otro lugar  de los Anales se publica u n  cstudio sobre 
las Universidades populares. 
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sidacl, y el Si-. Rector, Presidente de  la Junta, expre- 
SO los sentimientos de fraternidad y amor al trabajo 
que a todos animaban y que convierten ya en una 
familia cariñosa i los miembros de la Universi(1ad 
popular. 

LA EXTECSIÓU URlVERSlTARlA FUERA DE ASTURIAS. 

Las esperanzas de  que la d3emoriil. del curso pa- 
sado se hacia eco han llegado a convertirse en reali- 
dad, siquiera no con aquel empuje que seria menes- 
ter para influir de  un modo decisivo en el desarrollo 
de la cultura popular de  España. 

La Universidad de Valencia inauguró las tareas 
de la Extensibn universitaria a fiiies de Octubre de  
rr102, coincidiendo con las fiestas del cuarto cente- 
nario de  la fui~clacibn de aquella ilustre Escuela. E l  
acto revistib gran solemnidad y nuestra Junta estuvo 
representada en k l  por D .  Jlelquiades Alvarez. El 
secretario, Sr.  Bartrina, uno de los prolesores q u e  
m i ~ s  skt-iainente se preocupan en Valencia de la edu- 
caci/)n del pueblo, ley6 una luminosa &Wemol-ia, ha- 
ciendo la historia de  la Extension y enumerando sus 
inmensos beneficios. El rector, S r .  Candela, pronun- 
cib un elocuente discurso, nutrido de buena doctrina, 
y tuvo benkvolas frases de  entusiasta aplauso para 
la .obra realizada por la Universidad de  Oviedo. 

Los profesores Sres. Bartual, Eartrina, Rodri- 
guez de  Cepeda, Gbmez Ferrer, y a lg~inos mas, expli- 
caron varias conferencias muy interesantes en la Uni- 
versidad y en otros centros dt: enseñanza 

Un ilustre novelista que, por motivos que no seria 
oportuno explicar aqui, ejerce gran influjo en la ciu- 
dad del Turia, fund6 tambiCn 3 fines del año pasa- 
do, con la simpatia y el aplauso de  todas 12s perso- 
nas cultas, en el Centro de fusión republicana, una 



institucion que llamo Universidad popular y que, en 
rigor, se reduce por aliora a una sociedad de  confe- 
rencias, a las cuales asiste numeroso público y cuyos 
extractos imprime y reparte una acreditíida casa 
editorial. Las  inauguro el S r .  Azcárate, y entre los 
que le siguieron recuerdo los nombres de  los sei?ores 
Gil y Morte,  morot te, Bartual,  GOrnez Ferrer,  Are- 
nas, IMilego, Santomá,  etc. ,  etc. 1% una obra utilisi 
ma  y hay que desear que no se  la ligue demasiado á 
determinados partidos~politicos, para que pueda sub  - 
sistir a travks de todas las modificaciones que en este 
terreno son tan frecuentes enti-e nosotros. 

E n  Barcelona, un profesor que lo es de  veras y en 
toda la extensihn de  la palabra, el S r .  Rodriguez 
Méndez, actual Rector de aqiiella Universidad, ha to- 
mado sobre sus hombros, con el auxilio de algunos 
compañeros y de  la Sociedad escolar d e  Extensibn 
universitaria, el empeño de  difundir la ciencia entre  
los obreros De que lo ha  conueg~iido cs elocuente 
testimonio la tierna ceremonia que precedib el dia 
primero de  este ines á la apertura del curso en la 
gran capital catalana. Representaciones de varios im- 
portantes centros obreros acudieron al salbn rectora1 
para depositar en manos del S r .  Rodriguez Mtndez 
un afectuoso homenaje de  rendida gratitud, profundo 
respeto y acendrada s imj~a t ia .  Pocos dias después el 
S r .  Rodríguez IVlendez presidía la inauguración del 
nuevo curso en el Ateneo obrero de  13arcelor~a, el 
Ateneo obrero d e  Gracia y el Ateneo obrero de  Ma- 
tar6. 

La Asociacion de  Amigos de  la Universidad de 
Granada, que acaban de  constituir varios distingui- 
dos profesores y doctores de  aquella regibn, se  dis- 
pone también, según se ha dignado comunicirnoslo, 
a plantear la Extensibn universitüria. 

Esto, por lo que hace a España. Del extranjero 
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casi vale mas no hablar; Adelantan alli  tanto y vamos 
aqiii tan dcspncio clue cada día nos distanciamos 
más SOlo en l;rancia, scgiin el infarme de M. Eduar-  
do Petit ,  el aiio 1c1.,2 a 19: )  J se explicaron mas d e  
i77.000 confereilcias, con tres millones y medio de  
oycntcs: los cursos d e  adultos y d e  adolescentes se  
vieron concui-ridos por rnas clc im;>.ooo jbvenes de uno 
y otro sc:io: 13s sociedaci :r; dl: instrucciOn popular y 
los s;i~clicatos h o n  c~li.~a~iizaclo mas d e  8.000 clases; 
las sociecl~dcc d e  anti;rcios cilumnos y los patronatos 
laicos constituyen 1nis d e  7 Ooo agrupaciones, com- 
prendiendo m,i; de 600.009 asociados, y el personal 
que dirige todo este aclmirable movimiento se com- 
pone d e  más d e  00 ooo maecti.os j7 maestras y d c  unos 
8.,100 colaboradoi-es voluctarios .... 

es asornbi-u-o y rnvidiablc' .jlLlegará di2 en 
que nos decidamos a imitarlo?. . . . . 

ANICETO SEL,A. 

EXTENSWN UNIVERSITARIA 
D E  G I J Ó N .  
- 

MEMORIA LEIDA POR E L  SECRETARIO 
D E  L A  

JlJNTh L.OC!\L 111:: EXTESSIÓS U.\.IVI.:IlSIT,\Rlh k:S L A  SI:SIVX 1 N A U G U R A L  

DEL. C U R S O  DE 1!)0Z Á 1 9 0 8 .  EL D l A  30 D E  N O V I E M B R E  DE 1 9 0 2 .  

- -. 

Ilmo. Sr 

Pocas veces he experimentado satisfaccibn tan 
cuinplida como la que en este momento goza mi alma 
al dirigir mi desaliñada palabra a u n  auditorio t an  
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compacto y hetcrogkneo conio el que en este solem- 
ne instante ocupa el local, donde por segunda vez va 
a resonar-la elocuente voz del dignisimo S r .  Rector  
de  la Escuela ovetense ( 1 ) .  AUn repercuten en los Am- 
bitos del salbn los sublimes conceptos con que el se- 
ñor Aramburu  terminaba s u  brillante improvisacibn 
en la velada literaria musical, celebrada en honor d e  
Jovellanos el 7 d e  Agosto d e  1891, con motivo de  al 
erecci6n de la estatua del inmortal autor de la Le,)] 
cAgraria. Y decia el sabio profesor: ( ) S i  la piedra' y 
el bronce pudieran animarse, creed que ese monu- 
mento que acabais d e  eregir palpitaría eon el caIor 
de  la vida al veros unidos con la unibn de  las inte- 
ligencias, que es la paz; de  las voluntades, que es la 
fuerza; de  los corazones, que es el ainoi-.ll Al inau- 
gurar  hoy las conferencias de Extension universita- 
ria, la profecía del SI-. Arambiiru s e  ha cumplido; 
el deseo de saber, el ansia d e  comercio intelectual 

( 1 )  Se celebró esta sesión en el Teatro de jovellanos, com- 
pletamente llcno de representaciones de todas las clases sociales. 

Poco después de lassietede la noche aparecian enel escenario la 
Junta local de Extensi6n universitaria y los seño1.e~ de la Comisión 
organizadora, acompañando al Sr .  Reclor de la Universidad de 
Oviedo y al catedrático de la misma D. lialaél Altamira. 

El Presidente de  la Junta local, D. Domingo de Oructa, hizo 
en breves palabras la presentación del S r .  Rector, á quien cediú 
la presidencia. 

Leida la ~ % í e m o ~ - i ~ .  del S r .  Miranda, O. José de la Torre di6 
lectura A una disertación del director del Instituto de Jovellanos 
Sr.  Castillo, privado de asistir al acto por motivos de salud, sobre 
las excelencias y beneíicios qiie la Extensión se proponía desarro- 
llar, y el Sr. hramburu pronunció un discurso definiendo lo que 
es la Extensisn universitaria, su carácter neutral, pacificador y 
progresivo, su importancia, mayor en Gijón que en otras localida- 
des, por el extraordinario incremento de la poblacibn obrera, que 
necesita educarse, corrcgir háb.iios perniciosos y costumbres insa- 
nas. Después de lo cual, dcclaró abierto el curso e inauguradas 
las tareas de la Extensión Universitaria de Gijbn. 
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que todos nosotros sentiamos, nos ha unido en un 
s6lo hombre que, portador del ramo de oliva, lo 
deposita en los umbrales de la popular Universidad 
de  Oviedo, para que ella, repartiendo por igual entre  
el rico y el pobre, el propietario y el obrero, el ho-m- 
bre de carrera y el humilde amanuense, sus benefi- 
cios, nos sirva de guia en I1esta critica &poca en que 
la pavorosa cuestibn social subleva a los unos y ame- 
drenta a los otros.ll Sin abjurar de  nuestra natura-  
leza racional hemos depuesto la voluntad a la conse- 
cucion de un f i n :  la instruccibn , Solo ella, procla- 
maodo la fuerza de: la rxzón, y anulando por comple-  
to  la razon de  la fuerza, hoy irnperante, puede unir- 
nos, y nos unira y hará desaparecer las aparentes 
diferencias que hoy nos separan; sblo ella ha de  le- 
vantar los cimientos del gran edificio social en que 
han de albergarse futuras generaciones. Llevemos 
todos a C I  un grano de arena; activemos su construc- 
ción con el f in  de proporcionar pronto y seguro asilo 
a sus felices moradores. De este intimo comercio que 
intentamos establecer, de  esta comuoión de  ideas, 
jquk otra cosa puede surgir sin6 la  amistad engen- 
drada por el trato, y el amor engendrado por la 
amistad? 

Paz, fuerza y amor es en sintesis lo que nos ofrece 
la Extensihn universitaria: rechazar tan preciosa da- . 
diva equivale a renunciar a nuestros derechos, a ne- 
gar  nuestra propia naturaleza, a transformar el fkrtil 
campo de nuestra sociedad en un semillero de luchas, 
inercia y odios. 

$> 
S:)  O 

No es nueva la Extensidn universitaria entre  nos- 
otros. Desde el 13  de Julio de  1881 en que fuk apro- 
bado por la superioi-idad el reglamento del Ateneo 
Casino Obrero, viene este dando conferencias para la 
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instruccidn de  las masas populares, llegando a tener  
verdadera importancia social. El pensamiento inicia- 
d o  por el Ateneo d e  vulgarizar la ciencia, no tuvo 
imitadores hasta que, hace dos años prbxirnamente, 
los Centros obreros d e  las.calles d e  Pelayo y Garci- 
laso d e  la Vega y el Centro d e  la Union mercantil 
pidieron SLI concurso a la Universidad de 'ov iedo  que, 
rompiendo los anticuados moldes d e  la enseiianza 
oficial, ensanchaba su  esfera d e  accibn. por varias vi- 
llas del Principado. Aviles, Giibn, Mieres, Langreo, 
los Centros obreros y Sociedades d e  recreo d e  la ca- 
pital y las Clases nocturnas de la Universidad, bien 
pronto gozaban los beneficios d e  esos a$óstoles d e  la 
ciencia que, abandonando comodidades, bienestar y 
familia, acuden a donde se lec llama, alli donde su 
saber,  consejo y experiencia pueden ser  necesarios. 
Recordad el concurso y buenos oficios del inolvida- 
ble Alas y del economista S r .  Buylla en el resultado 
de  la huelga general  que,  por uri momento, amenazo 
a nuestra villa y tan to  llamb la atencion, no ya de  
España entera, sin6 del mundo obrero. 

En  Gijon, donde el movimiento mercantil ¿ in- 
dustrial lo absorbe todo, donde no parece oirse o t ro  
ruido que el del motor de  las maquinas, la sirena d e  
los buques y el rodar  constante d e  los transportes,  los 
que  vivimos del trabajo intelectual echabarnos muy 
d e  menos algo que fuera nuestro centro de  reunion, 
d e  comunibn de  ideas, que sirviera d e  alimento y pas- 
to  á nuestro espíritu, privado d e  todo contacto que  
no sea el libro, nuestro constante y fiel amigo. Mas 
como ha dicho muy bien un docto catedrático d e  la 
salmantina lino todos leen y á muchos les gusta  más 
escucharll; así nosotros, ademas del Iibro, sentiainos 
la necesidad d e  la conversación, que  saliera fuera de  
la rnesa del cafk y de  la tertulia intima; conversacibn 
donde la exposicibn y discusibn de las palpitantes 
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cuestiones de  1-Iistoria, Li teratura,  Sociología y cien- 
cias fisico naturnles que hoy preocupan a la humani-  
dad, sirviera de acicate a nuestro anhelo y de estimulo 
a cuestro trabajo. Y si  esta necesidad era tan senti- 
cla por nosotros, iquk 120 sucedería con el elemento 
obrero sin medios materiales para conseguirlo? L a s  
bibliotecas y centros de instruccibn al alcance del tra- 
bajador son viejos organi:;mos sin iin prictico algu- 
GO; aquellas se abren cuando el obrero trabaja, se 
cierrar, cuando descansa, cuando, reposando en con- 
fortable asiento, podría el cuerpo recuperar sus  fuer- 
zas y la inteligencia nutrirse con el pasto del espíritu; 
&tos no cumplen su misibn enseñando al obrero algo 
de lo que, siendo del dominio público, se tiene miedo 
de comunicnl-. 

Y sienclo tal necesidad reconocida y sentida por  
todos, scilo hacia [alta quien hiciera sonar el toque de 
atencibn .y reuniera en torno suyo tan dispersos ele- 
mentos. Y ese toque de  atzncion tuvieron el atrevi- 
miento de  lanzarlo, con aquiescencia de  los ilustra- 
dos pedagogos de la Universidad dz Oviedo, los se- 
ñores D. Domingo de  Orueta ,  D.  Lúcas Merediz, don 
Miguel ~ d e l l á c , . ~ .  Josk d e  la 'Torre y el que en este 
momento tiene el alto honor de  dirigiros la palabra, 
con la carta circular del 2 2  d e  los corrientes, convo- 
cando a una reunión en una de las aulas clel Instituto 
de  Jovellanos.para el dia 23, con objeto de  organizar 
y constituir la Junta  local de Extensi in  universita- 
ria. El 6xito superb en inucho á lo que nos habiamos 
figurado, demoshrando así cbmo la opiriión vivia en 
idkntico meclio al perseguido por nosotros. 

Bajo la presidencia del S r .  Jimknez d e  Cisneros, 
i-lirector accidental del Instituto, y los doctos cate- 
drjticos de  la Universiclad de  Oviedo, Sres .  Posada,  
Buylla y Sela, se  reunieron eii el aula de los Es tu -  
dios de  Nautica mas de cien personas, repr'esentantes 



de todo lo que en Gij6n tiene vida, fuerza y energía, 
y cuya lista, publicada en la prensa diaria, resultaria 
molesta para vosotros, y pesada para mí. FuC la ci- 
tada reunibn un motivo mas de  aplauso, d e  verdade- 
r a  confraternidad, p'or los distintos elementos que'á 
ella concurrieron, pues, como decía el S r .  Buylla en 
aquellos momentos, lbtienen aqui su  representacion 
los elementos obreros, los patronales y sus interme- 
diarios, los que viven del trabajo d e  la inteligencia.ll 
E n  ella se  constituyb la Comisión organizadora, acor- 
dándose por unanimidad que fueran vocales dt: la 
misma los Sres. Directores del Instituto y Escuela 
superior de Industrias,  el Alcalde d e  GijOn, los presi- 
dentes del Circulo Mercantil, Casino de  Gijon, Cen- 
t ros  obreros d e  las calles de  Pelayo y Garcilaso de la 
Vega, Asociacibn Musical Obrera,  Cámara de  Comer- 
cio, Ateneo Casino Obrero ,  Asociacibn Patronal ,  
Colegio Pericia1 ¡Mercantil, de  la Union, Asociacibn 
d e  maestros de  1.' enseñanza, d e  Dependientes d e  
Comercio, d e  Alfareros, Casino Federal,  Colegio MC- 
dico, Sociedad de  Maquinistas navales y terrestres, 
de  Pilotos d e  la Marina mercante, Centro Catblico, 
Circulo de  obreros catblicos, Centro de  Fusibn re- 
publicana, SubcoinitC federal del Natahoyo, Patro-  
nos d e  cabotaje, Director d e  El Comercio, comc de- 
cano de  la prensa local, Rector del Colegio de la In- 
maculada Concepcibn y los cinco señores firmantes 
de  la convocatoria. Todos aceptaron sus cargos ex- 
cepto el Rector del Colegio de  la Purísima y el Pre- 
sidente dcl Circulo de  obreros catblicos, que le rehu- 
saron, por motivos d e  salud este y por  organizacibn 
de  la Asociacibn a que pertenece aqut l .  

Mientras de  esta Comisibn organizadora se desig- 
naran las personas que  habian de  constituir la Junta  
local de  Extensibn universitaria, fueron facultados 
los cinco firmantes de la convocatoria, en union del 



Director del Instituto, para suplir las funciones d e  
aquklla. Tal interinidad fue muy breve, pues para el 
dia 26 se  citb a nueva reunibn de la Comisibn organi- 
zadora,  donde fuC nombrada, y iomb posesii>n d e  s u  
cargo la siguiente Junta, bajo la presidencia honora- 
ria del S r .  Rector del distrito u n i v e r s i ~ ; ~ ~  io: 

S r .  Director del Instituto. 
D. Josk Ruiz Ghmez, Alcalde d e  Gijbn. 

18 Luis  Belaunde. 
11 Domingo d e  Orueta .  
11 Ulpiano Escalera. 
11 Liicas Merediz. 
:- Miguel Adellác, 
II Enrique Miranda. 

En esta misma reunibn, el S r .  Orueta  expuso 
á grandes rasgos el programa que se propone des- 
arrollar en este curso la Junta local d e  Extensibn 
universitaria; y con objeto de  ultimar detalles, roga- 
ba a los asistentes manifestaran las enseñanzas que  
mas en armonía estuvieran con sus aspiraciones. El 
compañero Meana, en nombre del Centro obrero d e  
la calle de  Pelayo, solicito lecciones d e  Li teratura C 
Historia de  la humanidad; el Presidente  del Ateneo 
Casino Obrero, de  Ciencias naturales; el represen- 
tante d e  la Asociacibn d e  Maquinistas navales y te  
rrestres, S r .  Riera ,  de  Meteorologia; el S r .  ValdCs 
Prida,  en nombre de la Asociacibn Musical Obrera,  
d e  I-Iistoria d e  la musica; y el Colegio Pericia1 Mer- 
cantil asturiano, por  s u  digno presidente S r .  Esco-  
lar, de Derecho mercantil. El Cxito era innegable; el 
entusiasmo con que la Comisibn organizadora acogib 
la idea, grandísimo; con buena voluntad, que no fal- 
tará por parte de ninguno de  los que componen la 
Junta  local, llegaremos a ver realizada nuestra idea, 
a formar un centro instructivo, d e  cuyos beneficios 
disfruten por igual todas las clases sociales. 
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Constituida la Junta local, fu& su Unico penca 
miento anticipar todo lo posible este acto: inaugurar  
las coiiferencias y designar para ello persona compe- 
tente. Nadie inejor que nuestro digno presidente, 
Rector de la Universidad, d o c ~ o  penalista, orador 
academico, Senador del Reino, pedagogo jnsIgne, 
que, aceptando el cargo, nos honra lioy con su asis- 
tencia, al par que graba, en la historia del pueblo d e  
Gijon, una de sus mas gloriosas paginas. 

Siente la Junta organizadora no poder en este 
momento fijar el programa que ha de desarrollar en 
el presente curso, concretándose a manifestar que, a 
esta conferencia inaugural seguii-an otras de  1-listoria 
natural,  Lite!-atura y Viajes, por los doctns catedra- 
ticos de  Oviedo, Sres .  Rioja, Altamira y Sela y otros 
elementos valiosos d e  la localidad, que a ello se han 
ofrecido. A pai-tii. del 1." de  Enero darán principio 
las Clases fiopzilnt-es sobre aquellas materias que se- 
ñalen los Centros obreros y demis  Sociedades que 
10 soliciten, bastando para ello dii.igirse a la citada 
Junta. Po r  último, es pensamiento de  ksta realizar 
excursiones cientificas y artisticas bajo la clii.eccion 
d e  un profesor, y a las cuales podrán asistir todas 
aquellas persopas que se suscriban en tiempo htibil, 
una vez anunciadas en la prensa local. Tal  cs, á 
grandes rasgos, nuestro progi-ama ; el Exito de  su 
desarrollo dependerá de  quien secunde y preste con- 
curso a la idea. 

No he de  terminar 111i pobre y ar ido trabajo d e  
mero cronista-pues pecaria de descortks con quien 
ha tenido con nosotros toda clase de  deferencias- 
sin hacer constar aqui nuestro profundo agradeci- 
miento a cuantos nos ofrecierod su concurso y apoyo 
moral y m;iterial; al Sr.  12ectoi. del Colegio d e  la 
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Inmaculada Concepcibn, al Presidente del Ateneo 
Casino Obrero, y a los Sres  Orueta y JimCnez d e  
Cisneros, al poner a servicio de 1:i Extensibn todo el 
material científico de que disponen; al S r .  Ruiz Go- 
mez por el ofrecimiento que  a la misrn~i Iiizo de  una 
Biblioteca de cinco mil voliimenes; al SI.. 1Merediz 
por su donativo d e  libros; al Director del Instituto 
por las facilidades de todas clases que nos ha dado,  
poriiendo a nuestra disposicibn aulas y dependientes,  
y contribuyendo, con su valioso concurso, a da r  mas 
explenclor a este acto; al elemento obrero por la cons- 
tancia con que ha acudido a cuantos l l amamien~os  
se  le han hecho y por  el gran entusiasmo que por la 
idea siente, haciendo votos porque tan beneliciosa - - 
institucibn arraigue entre nosotros. 

CONFEREYCIAS SEMANALES. 

Explicadas en el salbn de actos clel Instituto, con 
zoo oyentes por tCrmino medio, entre ellos muchas 
señoras. 

S r .  Rioja: Los  corales (con ejemplares y proyec- 
ciones). 

S r .  Sela: La costa esfiañola del Nedi /er? .áneo  (con 
proyecciones). 

S r .  Altamira: El teatro catalán moderno: L a  ale- 
gr ia  que Pasa y Los  juegos  florales de  Canzfirosa, de 
Santiago Rusiñol. 

S r .  Euylla (D.  Adolio) : Falsas necesidades econó- 
micas. 

Sr.. Orueta: Aplicaciones del microscopio: Los  nzi- 
crobios y las enfermedades ir~ficciosas (dos lecciones). 

S r .  Escalera (D. Ulpiano), rnkdico inspector de  
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Sanidad municipal de  Gijbn: Los mic~.obios y la hi- 
giene. 

S r .  Adellac: Cancionero f iopti l~r aragonc's. 
S r .  Abella ( D .  Manuel R.), profesor del Instituto 

de  Jovellanos: El $010 iVorle (dos lecciones). 
S r .  Rioja: Los crztstLEceos. 
S r .  Mur:  P~.oducción, distribución y conszitno de la 

energia eltclrica. 
Sr .  La Torre (D. JosC), catedratico del 1nstitut.o 

de  Jovellanos : Propiedades -/isico quimicas del agzla. 
Sr Canella: d s ! u r i a s  en el siglo X I X .  
S r .  Posada : E l  $7.esu$ues/o de Ins/rucción fiziblica. 
S r  Marin ( D .  A'iariano), director de la Escuela 

superior de  Industrias de  Gijhn: drqui tect tu-a:  órde- 
nes y molduras.  

S r .  Miranda (D. Enrique),  profesor del Instituto 
de Jovellanos: Salamanca histórica y nzonumental. 

S r .  Ruiz de  Azagra (D. Edmundo),  doctol. en Me-' 
dicina: L a  res$iracihn en el hombre.  

S r .  L a  'Torre (D. Josc' de): L a  s /mósf ira .  
S r .  tIervada ( D .  Hilario), ingeniero: L a  telegrapa 

sin hilos. 
S r .  Ortega (D. Antonio), doctor en Medicina: Ra- 

lance cienlz3co del siglo A'IA' en las Ciencias mddicas 
y szis sinzilares. 

S r .  Delgado ( D .  Claudio), mkdico: L a  luberculosis 
en su aspecto social y medios de combn~ir ln .  

CURSOS POPULARES. 

Hisloi.ia, D .  Adolfo Posada.-Los domingos.- 
Asistencia media, 50 alumnos. 

Literalzira, D .  Enrique Miranda .-Lunes y vier- 
nes.-Asistencia media, 60.  
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UA81110 FEDERAL. 

Derecho internacional, D. A n i ~ e t o  Sela.-Domin- 
gos.-Asistencia media, 30. 

ATENEO CASINO OBRERO. 

Iiigiene privada, D. Manuel Martlnez d e  Ealc.- 
Lúnes.-Asistencia media, 50. 

Ciencias fisicas, D. JosC d e  la Torre.-Martes y 
viernes.-Asistencia, 5 0 ,  

Historia universal y de España,  11. Cándido Saez. 
-MiCrcoles.-Asisteucia, 30. 

CENTRO OBRERO DE LA CALLE DE GARCILASO 

cAsl~o~zorn:á, D. Lúcas Merediz .-Lunes.-Asis - 

tencia, 80 (1). 

Literatura, D. Enr ique  Miranda.-;14artes y mi&- 

coles, 60. 
Higiene fiopular, Dr. Ruiz d e  Azagra . --Lunes .- 

50 alumnos. 
Química, D. Miguel Adzl1ic.-Viernes.-60. 

EXCURSIOIES. 

El dia 8 de M ~ r z o ,  dirigida por  el S r .  Adellac y 
con la cooperacibn de  los Sres .  Keciondo, Posada y 
Altamira, se  veriiicb una excursión artistica a Ovie 
do, en la cual tomaron parte obreros y alumnos d e ,  
Instituto d e  Jovellanos. 

ENRIQUE MIRANDA TUYA. 

( i )  Estas lecciones sc explicaron en el salón de actos del Ins- 
tituto, para poder utilizar aparatos y proyecciones. 
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S u  nota más general dabala Anatolio France 
inaugurando Le Revei l .  11Prosiguiendo - decía - s u  
marcha lenta hacia la conquista de  los -Poderes  pu- 
b l i c o ~  y d e  las las fuerzas sociales, el proletariado ha 
comprendido la necesidad d e  poner mano en la cie'n- 
cia, y d e  ampararse  d e  las a rmas  poderosas del pen- 
s a m i e n t o . ~ ~  

L a s  Universidades populares nacieron efectiva- 
mente en Francia, como las fuerzas sindicales, las 
cooperativas socialistas, la organizacibn de  los par- 
t idos obreros, la legislacibn del t raba jo . .  . .. á impul  . 
sos de  esa corriente ~lsocialll que  llena nuestro t iem- 
po. No es fácil determinar  cual es el movimiento más 
concreto d e  su  origen, cual s u  caracteristica, cuál su 
espíritu,  en que consista su  crisis, de  que ya se  habla;  
que  intentarlo es perderse en su  complejisima varie- 
dad  c!: formas, y en la diversidad de  opiniones que  
sobre ellas reinan. 

Btiscando bien, necesitaríamos llegar hasta el infi- 
nito para indagar  lo que en esta nueva concrecibn d e  
la cul tura  pusieron el genio nacional y la influencia 
d e  otros  paises. Alguien dice que  las Universidades 
populares,  como realidades vivas, no tuvieron co- 
mienzo. M.1s puestos a sorprendei- los puntos discre- 
tos en que cuaja esa corriente,  vendremos a aquellos 
obreros de  ~Montreuil, congregados despuks de  una 
-- 

( 1 )  Fraginentos de un  capítulo de la :We,noria del S r .  Pala- 
cios, primer pcilsionado de  la  Universidad dc Oviedo cn cl cstran- 
jero. 



encarnizada epoca terrorista, para vivir en paz el 
comunismo. Alegres, trabajaban, por amor,  unos 
para otros, cambiaban gratui tamente sus  productos. 
S u  ideal era d e  justicia y d e  paz, y con su  practi- 
ca simpática abnegada, adelantaban mas la ~ lc iudad 
nueva11 que  antes con sus  conspiraciones y sus  mi- 
t i n ~ .  P e r o  el asesinato de  Carnot ,  despierta otra  es- 
pantosa furia de  oficial alarma,  y la llCommune de  
Montreuil; fue deshecha, perseguidos los obreros, 
muchos encai.celados. La misma suerte  sufrían otros 
grupos del mismo origen, y aUn otros tan tranquilos, 
tan extrafios a pasiones revoltosas que,  escarmenta- 
dos de  ensuecos comunistas y anarquistas  y asquea- 
dos del estado d e  grosera barbarie d e  los apostoles 
del ideal nuevo, discuriian nomadas,  por  cafetuchos 
y cantinas d e  París ,  sobre filocofia, politica, ciencia 
social y ar te ,  ganosos solo d e  una lbmente esclareci- 
da11 , condicion absoluta-pensaban-de la justicia 
social que se fraguaba. Tal  acontecia, sobre todo,  al 
grupo que, ya desde 1880, iba de la calle de  los Bou- 
lets a la Aumaii-e, de  i s t a  a la Vieille fdu  Temple.  
Cuai-ido no la policía, su  sobriedad d e  temperantes 
era su niayor enemiga; el veodedor d e  vino les ce- 
rraba las puertas, y los obreros se  dispersaban mo 
h.inos, desalentados, tristes. 

De tantos esfuerzos maltrechos quedaba en 1882 
una hoja volante, que un obrero tipografo escribia, 
componia y repai-tia: L a  Coojhéralion des Idees E n  
1895 todavia se advierte en algúii peribdico la super- 
vivencia de  aquellos grupos.  Uno se feunia en la sala 
del Tesoro (rue Vieiide du  Temple), abierta a quien 
quisiera para discutir las cuestiones m i s  abs t rusas  
de  Sociología y ,Metafísica. S u  ideal d e  franca tole- 
rancia, contrastaba con el sectarismo d e  Allemane, 
~ L I Z  prohibia a sus  militantes la lectura d e  La @elite  
ee$ublique, entonces órgano de  otra pai-cialidad so 
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cialista. También volvtan S reunirse los tenaces obre- 
ros d e  Montreuil, esta vez para estudiar ciencias na- 
turales. S u  grupo sera, andando el t i empo,  el de  las 
célebres Soirtes ouvritres, una d e  las Universidades 
populares mas interesantes. 

La Coofidration des Iddes, y.su autor  Jorge Deher- 
me, eran todos los alientos de  la empresa. Este,  espi- 
ritu muy culto, habia defendido cuando revoluriona- 
rio el derecho a la fuerza, a la mentira, a l  robo; ha- 
bia tenido que ver en el proceso de  los ~~Tre in t a l l ;  
ahora anhelaba paz, cultura fina, union por la educ,a- 
cibn para los fines mas altos del espíritu.  S u s  ideas 
lo mismo pudieran ser inspiradas en Fourier,  que en 
S t i rner ,  que en Proudhon,  que en Ruskin. En sus 
trabajos estaba el alma de esa solidaridad idealista 
que representa principalmente en  Francia un grupo 
muy entendido de educadores, casi todos protestan- 
tes, los Boyve, Secretan, Desjardins, Gide, los pas . 
tores Nonod y Wagner  ..... Deherme es un coopera- 
dor  que piensa en la  sociedad futura11 como en una 
coordinacion de  asociaciones voluntarias, en las cua- 
les el individuo es el elemento real ... .. 

La Coofiéra/ioiz des. Idees habia crecido, y en 189b 
erc: .:na revista que atraía a los ~lintelectuales~l,  apo- 
yada por Enrique Nlazkl, el sociologo del Mercure de 
Frmzce. La  pregunta que les dirigia Oeherme era 
esta: 11Cual sera el ideal de  mañana211 Y filbsofos y 
poetas, artistas C historiadores, trabajadores y capi- 
talistas .... . cada cual hablaba genialmente d e  sus 
atisbos en las modestas columnas d e  aquel periddico. 
Todos coincidían en un vago ideal de  justicia para el 
porvenir, A despecho d e  sus distinciones d e  partido, 
dogma b casta, en la eficacia del esfuerzo creador, y 
en la necesidad de  trabajar con los obreros. Al con- 
signarlo Deherme, recordaba que ya  se  trabajaba cno 
miras  semejantes de  concordia en las sociedades de  



la llPazll, en la 11Union para la accibn moraI11, en la 
Liga del Bienll, en las Sociedades anti-alcohblicas, 

en la  alianza Universalll ...., El, por  su  parte, pre- 
paraba algo para el pueblo. , 

.Solo' faliaba' dinero, y iMauricio Earrks envi6 cien 
francos. La  Coofi~;ra~ion des Iclées lanzb en 1898 su  
Ilamamien~o hacia la ensetianza popular superior kti- 
co-social. S e  trabajaria llmet6dicarnente en la educa- 
ci6n sindical, cooperativa, política, social, en una pa- 
l a b r a ~ ~ ,  no en hacer deracinés pedantes; buscaria el 
alma haciendo ilhombres de  voluntad enkrgica, con- 
ciencias altas y esclerecidas, corazones ardientes, in- 

. tdigencias sanaslb; formaria con los obreros amantes 
de la verdad lluna tlile proletaria, núcleo vivo de  la 
sociedad futura.11 

El llamamiento aparecia casi a l  mistxo tiempo 
que Zola, en L'cAzwore, fulminaba su  famoso ~~Acusoll .  

Mientras tanto, Deherrne, decidido a empezar, 
alquilaba con sus cien francos una trastienda en el 
fondo de  uu patio de  la calle de  Paul- Bert .  Comprb 
dos tablas en un almacén d e  demoliciones, las uni6 
y cubrib de  encarnado para servir d e  mesa entre 
veinte taburetes y una silla para el conferenciante. 
Dos lámparas de petroleo y un encerado viejo cons- 
tituían el resto del ajuar. E n  los muros habia letre- 
ros como estos: 11En la sociedad no hay mas  que una 
fuerza viva: el hombreli; llVivir para otroii; IlNosotros 
aceptamos todas las utopias y nos disponemos a vi- 
virlasll.. . .. Enseguida se hizo el primer programa, 
con una larga lista d e  conferenciantes. Mazitl (Histo- 
ria de la civilizacibn), hlarin (E1 hombre y la raza), 
Jorge Blondel (El movimiento industrial y social en 
Alemania), Dr. Legrain (El alcoholismo y sus  conse- 
cuencias sociales), hlauricio Pujo  (La educacion ar- 
tlstica: Rembrandt) ,  Arturo Fontaine (Las cooperati- 
vas de  producci6n) ..... La sala se colmo la noche del 
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estreno con cincuenta personas. Siguio abierta to- 
das  las noches. El ptiblico se  rarificaba; t res ,  cuatro, 
seis adherentes, y eso de  tarde en tarde. Una noche 
hubo dos oyentes, y el conferenciante, venido desde 
muy lejos, sin desalentarse, hizo su ieccibn corno 
siempre. Y así hasta Agosto, sin estatutos, pagando 
quien quería, sin retribuir a nadie: los m i s  devotos, 
fijaban los anuncios y Deherme barria el local todas 
las tardes. No obstante, se habian hecho progresos, 
se  hablan comprado unas banquetas, empezaba una 
biblioteca, se habian hecho excursiones al Louvre di- 
rigidas por el pintor LCon. .... .. El  ensayo d e  la caile 
d e  Paul-Bert fue adelante: la concuri-encia y las sim-. 
patias fiieron cada vez mayores. Ln Coofidr-ation des 
Iddes se convirtib en 1899 en una Sociedad de  Uni- 
versidades populares que habia de  organizar- y des- 
envolver en todo el pais la ensefianza superior del 
pueblo y la educacion Ctico.socia1 mutua,  creando 
grupos de estudio en locales adecuados a sus aplica- 
ciones. S e  recaudaron enseguida unos miles d e  fran- 
cos y se  instalo la primera Universidad popular en 
el barrio, en una calle tipica de  obreros: en la del 
Faubourg  St. Antoine. 

llEducacibn y revolucionll se titulaba la conferen- 
cia-programa con que Gabi-iel SCailles, uno de los 
maestros de  la Sorbona,  inaugi.ir0 la pi-iinera Uni- 
versidad popular.  Es tamos .  en Octubre de  1899, poco 
después de  terminado el proceso de  Rzi-ines. 

Deherme y SLI g rupo  viven ahora en un local casi 
magnífico, antaño cafe-cantante, donde un espacioso 
vestibulo, adornado con reproducciones d ~ l  Louvre, 



conduce al despacho del secretario, al gabinete de  
fotografía, al pequeño almacen cooperativo, a u n a  
sala cuadrada afecta a los cursos, a las reuniones d e  
sociedades y, el domingo,  la cantiaa de  templanza; 
a la derecha hay un largo pasillo que  d a  a la biblio- 
teca, al salón de  juegos, al pequeño museo, en f n, a 
la gran sala destinada a conferencias y teatro.  E n  
todas partes se ven reproducidas las obras ininorta-  
les del arte.  Los  adherentes ,  que pasan ya de  2.000, 

siguen creciendo, y la actividad d e  la casa extiende 
sus dominios. No se dedica shlb A las conferencias, ta-  
rea ininterrumpida que  sigue congregando todas las 
noches a inmenso publico, en torno d e  conferencian- 
tes d e  las m i s  opuestas opiniones; son arlemas los 
cursos de  lenguas (alemana, inglesa, rusa y francesa 
para los extranjeros), los de  fotografia, canto, taqui- 
p a l i a ,  diccibn y costura: son las consultas mkdicas, 
jurídicas y econhmicas, y el servicio barato de  farma- 
cia; son el patronato para niños, la organizacibn d e  
colonias de  vacaciones, de  mutualidades, de  coope- 
rativas d e  todo género, la agencia de  colocaci6n; son 
el teatro social, donde  los domingos s e  dan  con- 
ciertos, se representan Cid, TitrtuJe, 3 u y  Blas, Grin- 
goire, Filibustiers, Liberlt.. ... y se  leen los g r andes  
clásicos, a l ternando con cánticos y música, los pa-. 
seos al campo, los juegos, la esgrima; son las ob ra s  
de  la mas fina estética como la dirigida por  m a d a m e  
Chalamet: Les Fenbtres Fleuries ....... En la bibliote- 
ca pasan d e  3.000 los volúmenes, casi todos d e  filo- 
sofía y ciencia social, y son innumerables las resis- 
tas. En el museo alternan Kubens con Botticclli, las 
obras clasizas de  pura belleza, con las ilustraciones 
d e  Juan Pablo Lagrens,  con los paisajos d e  Eeudien ,  
con las ideales figuras d e  pensamiento y ensueño d e  
Alejandro LCon. Los  socios disfrutan d e  todo,  sin 
mas formalidades que s u  pobre cuota.  11Los que  ven- 



gan  - escribe Deherme--traeran sus  convicciones. 
Mejor; no nos proponemos cambiarselas; sin6, sean 
cuales sean, fortificarlas, hacikndolas m i s  sociales, 
mas conscientes, dándolas un fondo moral en el cual 
puedan prolongar sus  raíces y convertirse en disci- 
plinas fecundas. Es  menester apasionar al pueblo. 1 1  . . 1 odo el reglamento se  reducía a unos cuantos conse- 
jos en la tar je ta 'de entrada.  

A comienzos d e  19oo., la Sociedad h,ibía ya aban-  
donado s u  primer nombre: s e  llamaba  sociedad 
para la Enseñanza popular y la Educacibn mutugii: 
ya no tenia por  secretario a Deherme; ya no vivta 
en el llFaubourg St. Antoineli sin6 en el Hotel des 
Societes Savantes, autorizada por el Gobierno. E n  los 
recintos de  la primera Universidad popular quedaba 
independiente, libre, el g rupo  carne y espíritu d e  
Deherme. Es te  pretendia, quizá injustamente, que 
hasta su objeto habia variado: la sociedad no I1crea- 
riai', imponiendo gru5,os como el originario, con s u  
tono de libertad, de 1lcooperaci6n, de franca toleran- 
cia hacia todosl l  sblo ~lprovocai-ia y secundariall cual- 
quiera suerte de asociaciones, entre ellas fiarlotes sin 
importancia, que  desnaturalizarlan el movimiento. 

L o  cierto era que el comitk rezibia y centralizaba 
las infinitas sociedades que iban poblando Paris  y 
toda Francia. L a  corriente era fecunda, variadisima, 
pintoresca. LIEnseignenzen.t 7niituel se formaba con la 
base de  un grupo  d e  empleados del centro de  Paris ,  
que venían reunikndose ya desde 1898 para hablar de  
Filosofía y leer libros d e  Guyau.  Ahora, unidos a 
obreros sindicados, á estudiantes y maestros, se  ins- 
talaba en un local con biblioteca y jardin. La Fonda- 
[ion universitaire de iNellrville nace formada por estu- 
diantes recikn venidos de  Inglaterra,  unidos a coope- 
rativas, sindicatos y profesores. Tiene un pabellbn 
en uno de  los barrios extremos, con habitaciones para 



residentes; da  conferencias y bailes, hace obra  co- 
cial. AL lado d e  un restauraii t  coopei-ativo, formase 
L'Ema~zcifis/ion, inaugurada poi- Anatolio F rance .  
'Tiene tendencias anarquis tas .  L ' h i o n  c714ooriJetard 
sur je  d e  un gi-upo dz es tudiantes  d e  la Escuela nor- 
mal, puesto el  habla con un g r u p o  d e  t emperan tes ;  
es inuy avanzada d e n t r o  d e  su  neutra l idad,  y en s u  
hotel reune un numeroso g r u p o  cle obreros .  Profeso- 
res eminentes iniciaron L a  i;olidal.itc!, donde  hacen 
cursos Seigriobos, 17aguet, Poi r r ier ,  Ruisson,  Tarde. ,  
I.)uclaux, L e  Dantec, e tc .  Y así L e  T<eueil, La Frnter -  
nelle, L e  C07zlrdt S o c i ~ l ,  L,!itzit.ore, Ifoltai7-e, L'Edzi- 
cation sociíile, C;erminale ..... hasta- cerca d e  cincuen- 
ta en t re  Pa r i s  y s u s  ali.ededores, nacidas casi todas  
d e  g rupos  de o~breros ,  al  lado d e  sindicatos,  d e  lo- 
g i a ~ ,  d e  coopei-ativas, d e  círculos politicos, muchas  
humildisimas,  cdsi n?iserables, o t r a s  ei.rantes, todas  
trabajadoras,  en t r e  las cuales algunas d e  las mas  po- 
bres conmueven por lo denodadas  y lo serias.  

Dehcrme solo, en la suya,  n o  clescaosaba. L a  casa 
Jllosdfica d e  los obreros  debería realizar el  palacio 
del Puebloll. 

L a  Coofiération des Idees nos anticipa s u  compo  - 
sicidn. El  palacio del Puebloil se  elevarA sobre  3000 

mritri)s tle superlicie, y servirá la satisfaccion d e  las 
necesidades intelectuales, morales y sociales d e  s u s  
veinte mil asociados. En el piso bajo, del lado d e  la 
fachada, se  instalaran las cooperativas, los baños,  
una sala d e  lectura,  un  cafk d e  templanza y un  res- 
t au ran t  cooperativo pa ra  , 200  personas ;  e11 el cent ro ,  

. un tea t ro  para 1500, una  galeria, q u e  le separa  del  
jardín,  des t inada a museo,  local para conciertos,  gim- 
nasio para la cducacihn d e  la belleza física, g una  
sala cle descanso; un hall para los niños y una  sala 
d e  esgrima en el fondo. El p r imer  piso, e s  solo 
para  oficinas y para reunir  clrculos de amigos ,  mu- 



tua l idades ,  s indicatos ,  sociedades musicales,  e t c . ;  des- 
pués ,  la biblioteca, las sa las  d e  lectura y o t r a s  (.les- 
t inadas  para  cu r sos  y conferencias:  po r  la n0ch.e se 
emplea ran  en las velaclas d e  los obreros ,  por el dia 
bull irá en  ellas u n  liceo pop~ l l a r ,  d o n d e  reciban ense- 
fianza, gene ra lmen te  ccmple ta ,  d e  verdadero  acceso a 
las F a c ~ i l t a d e s ,  los hijos d e  los socios. llEs menester  
q u e  el pueblo  tenga sus  ingenieros,  sus  sabios ,  SLIS 

filbsoCos, s u s  art istasi l .  Se destinai-a el piso segundo  
a los tal leres d e  la enseñanza profesional,  d o n d e  Ilse 
hagan  obre ros  creadores  y a r t i s t a s  y no contramaes-  
t r e s  rutinai-iosll; 2 las exposiciones perrnanrntzs ,  glo- 
rificacion del  t rabajo  manua l ;  a los labora tor ios  d c  
física y química  ..... E n  fin, en el te rcero ,  habrá  habi- 
taciones e legantes ,  confortables,  embel lec idas  por  el 
sello personal ,  para los res identes  obrri-os. .. . Otra 
vez congrego Deherme  en to rno  d e  la idea i~ los hom-- 
bres mas  esclarecidos cle 1,;rancia. L o s  planos hechos 
fueron iijaclos en los m u r o s  d e  la I in icers idad popu-  
l a r ,  a1 lado de las metopas  clel l'ai-tenon. El proyecto 
s igue  s u  camino.  Eri G a n t e  y en Bruse la s  ya hace  
t i empo  q'ue lo realizaron el C'oo~zlit y la Maison du 
Peufile. 

.\ilas Urherrne  es taba  abocado a o t r a  aguda  crisis. 
Ida intolerancia iba a hacer  presa d e  s u  Cn ive r s idad>  
[la pesar de  habe r se  abierto sin restriccibii a todas  las 
ci-eeocias, i t odas  las voluritades, a t odos  los corazo- 
nes!( :  en s u s  p rogramas  solo s e  excluia la exclusibn.  
E n t r e  los  conferenciantes f iguraba el  a b a t e  Denis, 
d i rec tor  d e  los Annales de 1s fihilosofilte chrdlibnne, 
revista en  q u e  colaboi-a11 has ta  positivistas. S u s  lec- 
ciones acerca d e  Los orígenes y la misi6n social del 
c~.is/ianismo, al ternaban ion o t r a s  d e  los m a s  hetero-  
d o x o ~ ,  notablemente  con las q u e  I3iiissoii hazia s o b r e  
Sbcra te s  y Jesús .  S e  habian hecho paciGcamcnte las . ~ 

pr imeras .  Un dia ,  ciertos clkrigos climisionarios, que  
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también explicaban allí s u s  lecciones, excitaron a l  
publico y ii los periódicos anticlericales, y una  noche 
el aba te  Oenis t cvo  q u e  dejar  la t r ibuna  ma l t r a t ado .  
13uissor1, en vez d e  c o ~ t i n u a r  las suyas  eil un sitio 
que rechazaba a l  adversario,  record6 los principios 
d e  la Universidad popular . . . . . . . . . . .  

La Coopira i ion  des Iddes q u e d 6  mas sola y m i s  
l ibre.  Los  anticlericales fundaron o t r a ,  1ii Didel-01, 
en el misino barrio.  L o s  catblicos, los q u e  t rabajan  
sobre  todo llen clesenvolver las fuerzas sociales del  
catolicismo en la sociedad contemporáneall ,  d e  los 
cuales e s  Le Sillon principal  Urgano, fundaban los 
Insti tutos populares  ( 1 ) .  Unos y o'tros s e  encon t raban  
y siguen encontrándose  todavía en  La  Coo$éi.a~ion 
des Id¿es. 

También  los depai-tamen tos  pagaban hacia t iem- 
po t r ibu to  al movimiento .  S u s  universidacles popu-  
lares son,  ci vcces, lo q u e  en Pa r i s ,  d e  iniciativa o b r e -  
ra G intelectual ,  con sus  aspiraciones reformistas;  
o t ras ,  son federaciones d e  las sociedades d e  ins t ruc -  
cion o cent ros  de pat ronato .  E n  los d e p a r t a m e n t o s  
C ~ r m a r o n  Uilivei-sidades populares los ob re ros ,  los 
profesores dc la Universidad y d e  los Liceos  y Cole- 
gios, los maest ros ,  los inspectores  d e  escuelas ( en t re  
los cuales 31. Julio I'ayot ha hecho o b r a  considera  - 
ble), los biirgucses ricos, los pastores,  los munici-  
pios, hasta las asociacibnes d e  pequeños a lumnos  d e  
las escut las :  las ~apeti tes Al1 q u e  s e  las l lama. Mu- 
chas  son rura les .  Corno eii Pa r i s ,  a lgunas  t ienen lo - 
cales a propbsito; o t r a s ,  son capillas nomadas  q u e  ofi- 
cian donde  pueden,  en el salbn de una alcaldía 6 d e  

( 1 )  El iioinhl-c coiic~lcrd;~ con el de los . Ins~i t tc t s  catlzoligues, 
que es coiiio ulicialinentc se denominan en Francia las Universida- 
des católizas. 



una escuela; otras es t in  adscritas a los sindicatos, a 
las coopei-ativns, O a los circulos politicos; otras dis- 
ponen de  magníficos locales que  les cedc el Munici- 
pio, como en J,yon y Lila.  En Amiens,  Rennes,  Ni 
mes,  Clermont-Ferrand y otras  ciudades, viven eii las 
Bolsas del Trabajo;  en Rouen ,  un filiintropo rico com- 
pro  el edificio d e  nila iglesia sin culto y dispuso que 
en 61 se levantara L a  a la i son  d~c pezlble ... . 

Fuera ,  principalmente en Inglaterra y e11 los .Es-. 
tados. Unidos, se hablo antes que en Francia de (:ni- 
versiclades, populares, para  designar difusamente y 
con cierta retorica las corrientes d e  las li'niversida- 
des  oiiciales d e  la nacibn hacia la masa del pueblo, 
generalmente alejada de ellas (linivel-sity exiension). 
'También en Austria se hablo d e  la Universidad po- 
pular,  a proposito sobre todo de  los IY iene i -  wolks- 
lhz~nlichen Hoclzschulkzrl-se. Nacidos de  una sociedad 
pai-ticiilar, compuesta, sobre todo, por los @ i i v n /  

docenten d e  -la Uriivet.sidad d e  Viena, pertenecen hoy 
en a b s o l ~ ~ . t o  a ella. En 1 8 ~ ~ 5  ya disponían de  progra-  
inas muy completos, á lo que contribuía no poco el 
celo d e  Antonio hlenger. Pero  donde la labor de  
171-ancia ha. influido verdaderamente,  ha sido en la 
foi-macioii cle las Universidades populares d e  Polo- 
nia, Italia ); Bélgica. E n  Polonia se fundo una (que 
aunque d e  mayor importancia en Cracovia, tiene ra- 
cniticaciones en el pals), con el nombre d e  Miclciewic~, 
para celebrar en 1898 e l  centenario del poeta. Es 
absolutamente del t ipo francts,  creada por miem- 
bros clel partido obrero, aunque neutral  y ayudada 
por profesores de  la tiniversidad. Imlia ofrece todo 
un movimiento muy variado de  Universidades po- 
pulares.  Conozco la de  ' rur in ,  que fuk la iniciadora. 
Surgib la idea de  las relaciones habidas en 1899 en- 
t re  la Socielu di Cullura y Fralernistns, una sociedad 
obrera.  El profesor A .  iMosso apoyb con calor la idea 
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y la Real Universidad la hizo suya oficialmente, lo 
que todavia no se  consigui' en en Francia. En BCl- 
gica hay por lo inenos t res ,  en Bruselas: la d e  la 
WJaz'son du Pez~p l e ,  la de  Schaerbecli y la de  St. Gi- 
Iles. Trabajan por los mismos ideales' q.ie las fran- 
cesas, quizá un poco m i s  conservadoras. 

En fin, Suiza, con la que M Renard  i 'undo en 
Lausana, y l<spaña con l a  de  Valencia, ta1nbiCi1 pare-  
cen en t ra r  en ese gran concierto. 

Cuando I+'rancia no tenia Universidades popula- 
res, sus miradas se dirigían A Inglaterra,  escudriñari- 
d o  sus instituciones d e  extensibn d e  la enseñanza 
Los  primeros que en ellas pusieron mano no penca-- 
ron sino en reproducirla. Claro q u e  se salvaba la pri- 
macía francesa, pensando en la obra d e  la Revolu- 
ción, en el proyecto d e  Conclorcet, en los trabajos d e  
los fisibcratas .. . .  (1). Mas, nacidas las Universidades 
populares, toclos proclamaban su originalidad de  
instituciones tipicas. Ni siquiera recuerdan dentro 
de casa riquellas ~ ~ S u c i & t é s  literaires et scientiiiquesll 
d c ' l i  Sorbona en 1865, ni las liLJectures au Peuplell 
de  Souvestre y Cai-not en 184.8 Son todavia menos, 
mucho menc;s, la 1;xtension universitaria d e  Tngla- 
terra .  

Las opiniones no escasean, en esta suerte  de 

(1) H E N R I  MICHILL: 1,'ldér de I'Etat ( P a r i s ,  Hazhettcj: (<La  
difusión d e  la i~lstrucc'ión popular  h a  sido proclamada,  an tes  quc  
pcr  nadic, por los fisitici-atas. Lnstr~iii- á los csl,iiitus es conquic- 
tarlos.)) Cita  en su  apoyo ii I3adcau: In~roduztioia a La l>/~iloso- 
phic c;coi~tique. segunda parte,  t. 11, pag. 670 de la coleccion dc: 
sus obrap. 
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deiinicihn q u e  ha d e  t rascender  a s u  des t ino.  Q u i e -  
nes  la señalan precedente  en  la ~ l soc ie t t .  popula i re  
d 'Economie  socia le^^ d e  Nimes,  debida  ii Uoyve en 
1885, fundida  hoy con o t r a s  en una Universidad po- 
pulUi- ( d e  si1 accibn queda  ~ i n  modes to  peri6dico, 
L'Emancifia~ion, d e  lo m a s  ser io  y bien inspirado);  
quienes ,  pensando  e n  s u  vaga religiosidad d e  capi- 
liac laicas, en  el t ono  d t  S U  Ciencia: recuerdan 2 su  
propbsi to  la (~SociCte  d 'enseigneinent  superieui-O de 
los  posit ivistas q u e ,  funclacla en 1881, vive todavia 
p iadosamente  e n  la Ultima casa d e  A u g u s t o  Con te  ..., 
S o n  m u c h a s  m i s  las que s e  c i tan .  A nosotros  ctqui 
nos  in teresan por  la relacibn q u e  haya  en t re  las U n i -  
vers idades  populal-es y las Uiiiversidades r l i s icas .  

Y-al efecto, p o d e m o s  hacei- d o s  gcupos  con las 
I :niversidadzs popu la res  enui l ieradas .  Formai-ian el 
p r imero  las  d e  171-ancia, Poloriia, Bklgica, a lgunas  
i ta l ianas  . . .  . . q u e  t iecen d e  comiin el h a b e r  nacido y 
desenvuél tose  l ibremente ,  sin relacion a lguna con la 
Univers idad,  ni con los poderes  oficiales. ICn el se- 
g u n d o  forrnarian todas  las Cniversiclndes populares 
como las dt. \'ien,i y ' l 'urin,  po r  ejeinplo,  qcie son 
una depei:dencia d e  la I 'n ivers idad,  q u e  t ienen su 
ideal, habi tan  s u  casa,  d isponen olicialmente d e  SLIS 

pi-ofesoi-es y d e  s u s  rnFtodos. E s t a s ,  definida la Es- 
t e i ~ s i b n  ~ ~ n i v e r s i t a r i a ,  son una de siis formas  y ,  p o r  
cierto,  floreciente; las o t r a s  no en t ran  en s u s  d o m i -  
nios. 

P a r a  demos t ra r lo ,  nos bas tara  r ecorda r  lo q u e  
hacen las Universidades  popular:^ francesas q u e  sir- 
vieron d e  t ipo  a las clasiíicadas con ellas.  Pode inos  
ag rupar l a s ,  pa ra  fijar mejor s u  caractei-istica, d e  es te  
m u d o .  

a) Lnivei.si:lades popu la res  d e  /,a Coopéraiion 
des iddes. 

Enseñanza  supe r io r  popu la r  p o r  la cooperacion. y 
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la concurrencia de  todas las ideas, sin exclusion; ac- 
cibn social organica qve eduque para un de  
libertad: por io tanto,  cle paz y d e  elevada humani -  
dad  entre toclos. llS61o perseguim::~ un objetivo- 
dice Deherme-la emancipacion integral clel proleta- 
n a d o  por el proletariado mismo; mas par;: ii Huma- 
nidad entera ,  no para gloria d e  una fbrmula, el po 
der  de una parcialidad o el triunfo de  una dialkcticall. 

6 )  Universidades populares que  l lamaremos d e  
~ lpa r t i do l~ .  

Enseñanza superior  popular  y educacibn mutua ;  
laicismo con exclusibn; accibn social, más bien poli- 
tica, para el triunfo d e  un sistema (generalmente el 
socialisino), de  tal b cual bandería 6 parcialidad. 11La 
Universidad popular- dice Carlos Guyeisse, el secre- 
tario de la Sociedad-es una institucihn obrera orga- 
nizada para la lucha d e  clase, para la conquista d e  
un poder  público, el d e  la enseñanza..  . .  . Cuando se 
se  quiere fundar  una,  estableciendo relaciones ami- 
gables eiitre intelectuales y obrei-os, 6 bien no se  
llega inás que  ti fundar  una sociedad d e  instruccion 
que cla confei-encias pl~bl icas ,  9 bien se  desnaturali-  
za en u11 grupo  de  bajos burgueses. Los  resultados 
son en si buenos, pero no hay Universidad popularll. 

c-) Institutos populai-es. 
' Responden a la obra cie ii,radiación d e  algunos 

catrjlicos dembcratas , los del Sillon principalrnen- 
te .  Suponen edseiianza mutua d e  compenetracibn y 
amistad,  ni confesional ni neutra (hecha p o r  catbli- 
cos por los metodos racionales cientificos) y accion 
social de  reforma. llEl trabajo de  la educaci8n popu- 
lar--escribe s u  director,  Marcos Sangnier-necesita 
un coinplemento: la organizacion democrAtica, el flo- 
recimiento del  movimiento s indical ,  la legislacion 
del trabajo.11 

I-o que  se ve claro, es su  distincibn d e  la Exten- 
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sibn universitaria E n  Bklgica, por ejemplo, donde 
hay estas dos clases d e  institiiciones, forman en ab-- 
soluto organismos diferentes.  L a s  Universidades po- 
pulares viven curnpletamrnte aparte  de  la Universi- 
dad, al reves de las ;nstituciones de la Extensibn, 
q u e  la suponen con todos sus  atr ibutos,  hasta acl- 
ministratiuos y snlcmnes. T,as tareas intelectuales 
que  pudieran se r  comunes son en ksta, como en las 
Universidades, d e  pura investigacihn, desinteresada 
(cientiíica); en aqukllas, cle predicación. 1,as UniveS- 
sidades populares son una especie de  capillas laicas, 
d e  accibn orgánica social pAra la emancipacion pro- 
letaria.  Cada una entiende esos tkrminos a su  moclo, 
pero fuera d e  la Universidad. Los  profesores que  
van a ellas lo hacen m5s como ciudadanos y como 
políticos que  como universitarios. Hasta ahora en 
Francia oo ligan á las dos instituciones más que va- 
gos alientos de  parte de  aquklla y la opinion de  algu- 
nos pensadores, entre  ellos el eminente Durcltheim, 
que influyen en su incorpoi-acicin, y no para que las 
Universidades populares dejen de  se r  lo que  son, sinG 
para que  las Universidades lo sean verdaderamente, 
para que  comprendan  en si, además d e  la univei-sa- 
lidad de las artes y de  las ciencias, todas las mani- 
festaciones de  la mentalidad colectiva. 

Mas bien se parecerian las IJniversidadc-S popu-  
lares á la otra institucicin d e  cultura populai., t am-  
bién inglesa, ii los sclflerncnls, incluso por la base 
cooperativa d e  sus c~rigenes: rrcuerdcnse las doctri- 
nas y las obras d e  Arnolclo 'l'oynbee en los bajos 
barrios de  I.,ondres y lo .que trabaja todavia en esa 
corriente emancipadora la colonia, no superada,  que 
c o i ~ i - i ~ e i ~ ~ o r a  en IYitechapel tocla 12 elzvacibn ideal d e  
aquella vida. En general,  los alientos d e  cultura que  
en Inglaterra,  como en todas partes,  lleva implicitos 
el movimiento cooperativo, recuerdan bastante el 
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francés dc las IJniversidades populares: bastaría citar 
en este respecto a los famosos  campeones de  Roch- 
dalell. Separalos, sin embargo, el genio de  la raza y 
e1 espiritu nacional. 

Las Universidades populares llegan m i s  abajo 
que la Extei-isibn universitai-ia, aunque en ocasiones 
no se  encuentre en sus  recintos sino una cuarta  parte 
de  obreros entre bajos burgueses y empleados de  
poca importancia; en muchas, son obreros hasta los 
conferenciantes. La Extension universitaria--escribe 
Sadler-ha sido apreciada principalmente por los 
profesores d e  ambos sexos y por las mujeres desinte- 
resadas. LlPor un lado, formo parte del movimiento 
para la mejora intelectual del cuerpo docente; por 
otro, fuh parte del movimiento de la enseñanaa su 
perioi- de las mujeres, sobre todo en las ciudades de  
provincia . l l  

Lo s  p.rogramas están llenos siempre, en Francia, 
de  asuntos candentes, d e  batalla, con los que alter- 
nan, es verdad, asuntos de  la mas varia cultura. Re- 
cuerdo todavia la conferencia que sobre las jornadas 
de la ~~Cominunel l  hizo Luisa MicheI en La Coofiérs- 
t ion des idies. Compirense con los de  I J  Extcnsion 
en Inglaterra, donde versan, priiicipnlmente, sobre 
Literatura é liistoria. 1lEs menester conkerar-vuelve 
ii decir Sadler-que la enseiianza de  la Economia po- 
litica y de la ciencia social a los obreros no ha pros - 
'perado.ll Compárese con lo que ocurre en Viena, 
donde el profesor Sti-isower, explicando ~l los  esí~ier-  

- zos para el mantenimiento de  la paz internacionalll, 
no pudo pasar de  .1867, por sujetarse al reglamento 
que prohibe formalmente  las cuestiones que hagan 
relacibn. a las luchas políticas, religiosas y sociale s.11 

Respecto á mktodos, mientras que en las Univer- 
sidades populares extensionistas son los de  la Univer- 
sidad con su:; recursos, trabajos de  los alumnos y 
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hasta cliplomas, en las Universidades populares fran- 
cesas, lo mismo que  en las creadas a semejanza suya,  
no ha podido casi pasarse de  las conferencias aisla- 
das;  sin embargo,  este año ha tenido buen kxito en 
casi todas las de  Paris  un curso sobre Sp inosa ,  y los 
universitarios que  trabajan por~asimilar las  á los cen- 
t ros  oficiales d e  segunda enseñanza superioi., in f lu .  
yen en extender  el ensayo d e  la 18Solidaritkll. Fren te  A 
ellos está  Deherme.  P a r a  Cste, la variedad en los 
programas,  en los mCtodos, en las ideas más opucs- 
t as  d e  los conferenciantes, en los asuntos más mcz- 
clados, encierra la esencia d e  aq~ie l le  suerte  d e  ei; 
señanza. L a  reglamentada es buena para los pro-  
fesionales. L,os obreros no,podrian seguir un plan 
riguroso, dadas sus condiciones de  vida y de  trabajo 
Dadas sus  condiciones de  espíritu, es necesario sem-  
brar  mucho, a manos llenas, para que Cruct~Gque 
algo. Y algo es por d e  pronto el esfuerzo de elegir 
en un programa de  asuntos variadisirnos; de  formar-  
s e  cada cual el suyo, segiin su s  necesidades espiri- 
tuales; el de. or ientarse en esa especia d e  dedalo d e  
confusiones e n  que  s e  halla. Pensar  es tener perso- 
n a l i c l ~ ~ ~ ,  no repetir fbrmulas d e  otros. Lo único que 
s e  recomienda a los conferenciantes en L a  Coofiir-a- 
[ion des Id tes  es no ponerse al alcacce del publico. 
No se consiente vulgarizar l ü  ciencia: llEs menester 
gua rda r  las alturasll: si los obreros no los entienden, 
siempre habrán aprendido que no saben. La  verdad 
es que mirar  hacia arriba es ya un esfuerzo. 

L o  inismo ocurre con los recursos econ0inicos 
que  sostienen estas instituciones d e  enseñanza. No 
hablemos d e  las sumas  gastadas por  la Vnive j - s i t y  
extension inglesa. L a  Universidad popular d e  Viena, 
además d e  las cuotas d e  los adherentes  (25 kreutzers 
mensuales) percibe una anualidad d e  mas d e  doce 
inil francos del ministerio de Instruccion publica y 
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cuan ta  como bienhechores,  al  lacio d e  los  m a s  fuer tes  
s indicatos  obreros  de Aust r ia ,  a banqueros ,  a gran-  
des  señores y Y con1p:iñias industriales,  como el B a n -  
co  d e  crkdito inclusti-ial y comercial ,  la  sociedad d e  
la Dinamitall, la  casa d e  Elect r ic idad d e  S i e m e n s  y 
Halskell .... . S i  copiara la lista de  los donan tes  q u e  
sostienen la d e  'Turin, s e  vería una  cosa an i loga .  E n  
cambio,  en F ranc ia ,  las Universidades populares  v i -  

ven pobres;  no perciben mas  q u e  las cotizaciones d e  
los socios (0,50 pesetas mensuales  po r  cada uno ,  0,75 
por una  familia; en a lgunas ,  menos),  y escasa a y u d a  
d e  lo:; s indicatos d e  las cooperativas,  veces 'hasta del  
&lui.iicipio (sobre todo ,  en los d e p a r t a m e n t o s ;  el d e  
Pa r i s :  tambien subvenciona a lguna de  s u s  obras) .  En 
Eklgica,  ta in biCn los 3lunicipios las conceden locales,  
calefaccihn, luz y 500 f rancos  (250 p o r  la ob ra  de ins-  
t r~ icc i0n  6 igual  s u m a  por  1.1 anti-alcoh61,ica). De ahí 
que  sus  s~ i -v ic ios ,  empezando por el d e  los maes t ros ,  
tcngair que  se r  g ra tu i tos ;  no son por eso ~ i i e n o s  en- 
tusilistas y fervorosos- 

S e  v e ,  pues ,  conf i rmada mas  y m a s  la nota  q u e  
las señala Anatol io  F r a n c e  y con él  nosotros.  L a s  
Linivercidades popu la res  e s t i : ,  mas  eii la corr iente  
d e  las inst i tuciones obre ras  de reivindicacibu p o r  la 
~ u l t u r a  (necesitarnosobreros conscientes,  dicen ellos), 
q u c  e n  la corr iente  d e  las institciciones oficiales d e  la 
enseñanza.  E n  Alemania  pudiera  recordar las  el  11Ins- 

. . 
titiito para  la instruccibri d e  los obrerosll ,  y me jo r ,  
org¿inizaciones políticas como el  ilClub K a r l  iMarx11, 
p o r  cjernplo. 

I,EOPOL.DO PALACIOS Y &~ORINÍ 



LAS CLASES POPULi lRES DE LA 1 lN lVERSlDAD D E  OVIEDO. 

( Y N I V E R S I D A D  POPULAR).  

Al bosquejar el ~ l a n  de  los trabajos q u t  habria 
d e  comprender este volumen 4e los Anales, se pensii 
en que quien esto escribe hiciera un estudio acerca 
las U~~iversidades f~ofiulm-es, con el objeto de definir 
y caracterizar la nuestra,  y como antecedente util 
para explicar su origen y desenvolvimiento. I,a cir- 
c ~ n s t a n c i a  feliz de que el S r .  Palacios les dedicaba 
un largo capitulo en su  %femori¿r de  pensionado uni- 
versitario en el extranjero,  nos hizo modificar el 
primitivo plan. Este  capítulo podia sei-vir, mucho 
mejor que el estudio que yo hiciera, al efecto de re- 
señar el movimiento ediicativo y social que ha pro- 
vocado la organizacibn de  las Universidades popula - 
res, así corno para caracterizar sus diferentes tipos; 
y decidiinos insertar,  como el lector ha podido ver, 
'un amplio extracto del trabajo del SI.. Palacios, y 
reducir la tal-ea presente a señalar la índole de la 
Uni~fci-sidcid popular que, como clerivacion de la Ex- 
tensz61~ z~nivei-sitaria, hemos organizado cn Oviedo. 

S e  recordari que, al resumir el movimiento dc 
las Universidades populares, el S r .  Palacios las cla-- , 

siGca en dos grupos: no hace falta decir g u e  nuestra 
Universidad popular no puede colocarse en el primc- 
ro. No es, ni podia ser ,  la obra de un partido, n i  
tampoco ha sido la obra d e  un movimiento extrauni-  
versitario. Como las d e  Viena y 'I'urin, a que el señor 
Palacios alude, la de Ovizdo ha sido fundada por 
profesores de la Universidad oficial, es hoy una de-  
pendencia d e  esta, vive en s u  casa, persigue el  mis- 
mo ideal de difundir seria y sinceramente la cul tura ,  
emplea sus metodos y dispone de todos los medios- 



no demasiado ricos, mas bien pobres y modestisimos 
-de que dispone la Universidad madre. Más es; a l  
fundar esta nuestra Universidad popular,  para redu- 
cir á sus verdaderos limites s u  objeto o misibn y 
señalar bicn s u  carácter, como prolongacion y es- 
pansibn de  la Universidad de  Oviedo, la anunciamos 
con el modesto titulo d e  Clases fiopulares, esto es, 
clasc:s (como las otras,  las d e  los estudiantes) que  el 
profesorado d e  la Ilniversidnd, ayudado por sus a lum-  
nos y por  cuantas  gentes  d e  buena voluntad qui-  
sieran auxiliarle, destina al pueblo que desea una 
cultura mas sistematica, una enseñanza mas conti- 
nua,  m i s  personal, que  la que  pueden procurar las 
conferencias públicas de  la Extensión universitaria. 

Nuesti-as clases populares, en rigor,  se  origina- 
ron como consecuencia del proceso d e  adaptacibn d e  
la  Extensibn tin.iversita~ia, y al efecto d e  hacer la labor 
d e  &Sta más directa,  mas educadora y mas ordenada. 
Las conferencias, y aún los cursos de  ExtensiOn uni- 
versitaria, tal corno las condiciones de  su  clientela 
heteroghnea y, a veces, movediza, imponen,  s e  di- 
rigen siernpre al gran publico, no pueden procurar  
una enseñanza intima y seguida. Ni aun con el recur- 
so  d e  los i-eszirne?zes b extractos d e  las lecciones q u e  
los profecoi-es hacen, y que, irnpi.esos, se  distribuyen 
gra-tic entre  los oyentes, s e  logra el resultado apete- 
cido de  una enseñanza eficiz. Visto eoto, y est iman- 
do, con razbn, como luego se pudo observar,  que  en- 
t re  los asistentes ji la kk tens ibn  universitaria acaso 
habriri algun niicleo deseoso de  un trabajo educati- 
vo m i s  intenso, se penco en diferenciar la obra d e  
aquella y en organizar, al  lado d e  la misma,  unas 
clases de  carácter privado, con matricula (gratuita) y 
sometidas a cierta disciplina en punto a programas, 
procedimientos pedagbgicos, asistencia, etc., etc, 
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El  primer ensayo verificóse en el curso de  1901 a 
1902. Para  plantearlo, la Junta  de  Extensión utzi~~er-.  
sztal-ia decidib consultar a varios representantes de  
las clases obreras, a fin d e  fijar un programa de en- 
señanzas adecuado á las necesidades de  los futuros 
alumnos, y teniendo en cuenta las clases nocturnas 
que, en aquel año tambiCn, inauguraba el Instituto 
general y tkcnico. Al efecto, nos reunimos con dichos 
representantes varios profesores en casa del vice- 
rrector S r .  Canella, y i los pocos días se publico el 
anuncio de los nuevos cursos, todos ellos de  una 
leccibn semanal. Versaron aquel año sobre las mate.- 
rias siguientes : Derecho zlsual, S r .  Canella: Econo- 
nzia, S r .  13~iylla; Nislor i~l  de la cii~il i iación, S r .  Alta- 
mira; Edztcacion cívica, Srcs .  Posada y Jove; Ciencias 
natul-ales, S r .  Ijuylla (hijo), y Cosmografia,  S r .  Be1 
tran 

Terminadas las clases, se celebrh una fiesta in t i .  
tna de profesores y alumnos obrei*os, en la cual se 
habli, de los resultados del primer ensayo de la U n ;  - 
versidatl popular.  Aunque, en general,  satisfechos los 
alumnos, indicaron como defecto principa1 de la en- 
señanza el caracter semanal de los cursos; una lec- 
eion a la semana es poco, sobre todo para alumnos 
que  no pueden hacer ninguna preparación regular 
en siis casas, causa del trabajo diario a q;ie estan 
dedicados. P o r  otra parte, no podia pensarse en com- 
binaciones para dedicar más de  una hora al día a 12s 
clases populares; todos los alumnos de  (istas ya tie- 
nen, por  lo general, una clase nocturna de  dibujo. 
A fin de  armonizar todos los intereses y salvar las 
diferentes dificultades, se  acordo que,  para el año 
siguiente, se  clarian dos clases semanales de  cada 
materia, dividiendo el curso en tres íherlodos y dis- 
tribuyeiido la enseñanza en la forma que puede ver el 



lector en la 3Jenzo7ia del S r .  Sela,  del curso d e  1902 
ci 1903. 

Reiinidos d e  nuevo al terminar  el segundo curso 
prolesores y alumnos cle la Uoiversidad popular,  to- 
dos estuvieron conCormes en considerar la reforma 
hecha como inliy aceptable, por lo que se  organiza- 
ron las clases para el curso actual de  una manera 
nnhloga al anterior,  segiin piiede verse a continua- 
cion cle estas notas.  

Sin embargo,  las clases populai-es podemos esti- 
mar  que estan aún en el periodo inicial de  tanteos. 
S e  ha logrado con ellas mucho de  lo que al organi- 
zarlas nos proponiainos: por ejemplo, constituir un 
g-1-UPO, 170 muy 'numeroso desgraciadamente,-unos 
veinte obreros-que asiste y trabaja con cierta zsi- 
duidacl y constancia. Adeinas, se ha logrado aplicar 
A la enseñanza de  la Extensión, bajo esta íorrna, los 
procedimientos peda;ógicos de  la enseñanza univer- 
sitaria: en estas clases populares se  conversa con los 
alumnos, procurando que entiendan las cosas d e  que  
se les habla y no limitandose a exponcr en un discur- 
so seguido las materias. 

Pero  nuestro cuadro d e  estudios es todavia muy 
incompleto. t lspiramos a completarlo Quisikramos 
organizar una enseñanza d e  varios años, en la cual 
estuviesen representadas las principales ramas del  
saber,  las que constituyen el fundamento indispen- 
sable de  una cultura general;  pero hasta ahora no 
hemos podido. 

Las C l a ~ e s  populares a que en !as líneas anteriores 
me he referido, forman el núcleo d e  la ensefianza d e  
este carictei-, constituido en la Universidad. Fuera 
de  la Universidad y d e  Oviedo, la Extensión Univel-si- 
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/aria ha organizado varios cursos breves, tambibn po- 
pulares, en Gijbn, Avilks, Trubia, Langreo, como 
puede verse en las ~Víemorias clel Sr. Sela. 

ADOLFO POSADA. 

C L A S E S  P O P U L 4 R E S . - C U R S O  DE 1903-1 904 

P R I M E R  PERIODO 

Del-echo uszlal: S r .  Canella.-l,uiles y jueves. 
Edtlcación ci~)ica: Ins/i/uciones de  gobierno, S r .  Posa- 

da.-Martes y viernes. 
Gcologia: S r .  hlartinez -.\~lií+rcolzs y. sa bados. 

S E G U N D O  PERIODO 

Econornia: S r .  i3uylla.--Lunes y jueves. 
-Ai.itmélica: S r .  I;'ernández Echav:irria.-;Martes y 

viernes. 
EdzicaciJn, ciiiica: Legislación municipal: S r .  Jove.- 

.\liércoles y sabados. 

TERCER PERIODO. 

Lengua c~ste l lana:  S r .  Sela.--1,unes y jueves. 
Historia: S r .  Altamira.-3lartes y viernes. 
Zoolo,gia: S r .  Rioja.-Mikrcoles y shbados. 



O O L O N I A S  E S C O L A R E S  

DE V A C A C I O N E S .  

iri estas líneas no vamos a insistir sobre cier- 
tos puntos que ya hemos tocado en los Anales 
del año anterior. Lo evidente no  necesita de -  

mostrarse; pero, si se necesitara, tendriamos en nues- 
t ro  apoyo, a mas de  todas las emineccias en Pedago- 
gia y en organizacion escolar, aquella sabia real or- 
den de  27 d e  Julio de  ~ 8 9 2 ,  que merecib sinceros, 
unanimes y cal-urosos elogios de la prensa prc'fesio- 
nal, de  la politica de todos matices- y de 1; opinibn 
pública. 

Aquella acertada disposicitn y la extensa y razo- 
nada circular de  1 5  de  Febrero d e  1895, ponen bien 
en claro la conveniencia y el interés pedagbgico y 
social de las Colonias escolares de vacaciones para ni- 
ños pobres, raquíticos, anCinicos y escrofulosos; y 
por virtud d e  esas disposiciones y d e  esas circulares, 
y sobre todo, por los felices resultados que se  o b t i e  



nen en t'odos los palses, queda de  hecho aceptada esa 
importante reforma que el espiritu publico proteje. 

Anotados asimismo en las ~ W e m o r i ~ s  que hemos 
elevado á la Superioridad, la naturaleza y el origen 
de las colonias, nos cpncretaremos hoy a dar- a cono- 
cer unos cuantos detalles acerca de  s u  progreso y 
desarrollo y, especialmente, a citar hechos y porme- 
nores que patenticen el satisfactorio kxito que todos 
los años alcanza la Colonia escolar ovetense e n  la 
playa d e  Salinas. 

E s  un hecho que el entusiasmo por la idea cunde. 
Las  Colonias escolares van, naturalmente, arrai- 

gándose y estableciCndose en la mayor  F'arte de las 
provincias de  España, como se han establecido y 
arraigado otras instituciones; y no decimos si, con el 
tiempo, la Colonia escolar d e  hoy, con algunas mo- 
dificaciones, será la Escuela primaria de magana en 
lo que respecta a las clases menesterosas, dado el be- 
neíicio que les reporta como obra eminentemente 
caritativa á la vez que educadora. 

A la lista d e  pueblos como Oviedo, Barcelona, 
Granada y Lebn, que ayer  contribuyeroa a aumen- 
.tar el número de  las Colonias escolares-imitando el 
noble ejemplo que tan gallardamente supo darnos el 
N u s e o  pedagógico, de  iMadrid, al establecer y con- 
solidar en la capital del Estado ese sistema de Colo- 
nias, mediante el cual tanto y tan bueno se puede 
hacer por la reforma pedagbgica-añadimos hoy los 
nombres de  comarcas como Valencia, Islas Baleares, 
Vascongadas (I), Navarra, Aragon, Galicia y Extre- 

, ( 1 )  En Bilbao sc trabaja con entusiasmo para convertir las 
Colonias en institución permanente. 



madura, y de ayuntamientos asturianos como los de  
Laviana, Langreo y San  Martin del Rey Aurelio; en 
donde, ya por iniciativa y propaganda de dignos pro- 
fesores, o de Sociedades economicos de Amigos del 
Priis, o de alcaldes y concejales celosos y de carita- 
tivo corazbn, existen colonias con recursos y elcmen- 
tos que les p-rmiten a estas fechas extender su  esfera 
de accibn ( 1 ) .  Y,  si nuestras noticias se confirman, en 
Gijbn esta muy adelantado el proyecto de  establecer 
una Colonia alpina en las alturas del Pajares, para 
los niños pobres y enfermos de la industriosa villa y 
S U  concejo. 

Y es porque en Asturias, como en 'Madrid, y ya 
casi en todas las regiones de Espofia, existe la con- 
viccicin, cada dia mas arraigada, de que ante todo, 
se clcbe ejercei. paternal y exquisita vigilancia sobre 
los niños mas necesitados que concurren a las escue- 
las; sobre aquellos nitios que, según Sarcey, nececi- ' 

tan goLar por un mes, i~ lo menos, de  aire puro y 
libre; de  correr, clt: juguetear y de alegrarse; d e  ali- 
mentacibn sana, abundante y nutritiva; de una tem- 
porada durante la cual estkn lejos de sus casas, tan 
faltas de condiciones higiénicas, y apartados del in- 
mundo arroyo de la calle. 

Por  eso antes hemos dicho que cunde el entusias- 
mo por la i d e s .  Y lo que vale tanto, si no mas, que 
tambitn cunde la confianza en las familias, hasta el 
extremo de que, aquí en Oviedo, apenas se corre la 
noticia de  que por el rectorado se proyecta una colo- 
nia escolar de  vacaciones, se  apresura gran nuinero 
de familias a buscar iiifluencias (por de contado, nun- 
ca se atienden sinb en justicia), para que formen par- 
te  de ella sus respectivos hijos. Y lo que sucede en 
Oviedo ocurrt: en otras partes, pudiendo, desde lue- 

( 1 )  Veanse las dVenaol-ias, q u e  luego se publican. 



go asegurarse, que han desaparecido totalmenle las 
injustiiicadas reservas con que algunos han visto la  
nobilisima empresa, en buen hora iniciada en Ma- 
drid por el Museo pedawóo.ico. 

P 
MAS aun: familias pudientes hubo y hay que de- 

seaban que sus hijos saliesen en colonia, mediante 
la cantidad que al efecto se acordara. 

Acerca de este punto nos atrevemos a llamar la 
atencibn del Excmo. S r .  Rector y de la Junta de  Co- 
lonias escolares, para el día en que la ovetense tenga 
local propio en Salinas. 

Y ahora vengamos a los hechos. 

Desde el año de  1894 hasta 1898, arr!bos inclusive, 
fueron en colonia a la playa de  Salinas, cien niños. 
Desde 1899 hasta el verano de  1901, fueron veinte (1); 
y en el pasado año de 1002, fueron otros veintiuno. 
Total, ciento cuarenta y un niiios, todos ellos anémi- 
cos, 6 escrofuIosos, ó raquíticos, y de fisonomía tris- 
te y amiseriada. 

De ellos, en trascurso de  dichos nueve años, h a n  
muerto, que sepamos, los siguientes: 

A'laria Alvarez y MenSndez, de la primera colonia 
mixta, a consecuencia de una fiebre gastrica, que se 
le cornplicb con ataques al corazbn. 

lflanuel Izquierdo, de insuficiencia mitral, por le- 
siQn cardiaca. 

Y Francisco Gonzalez, de  colico miserere. 
Los  demas gozan d e  completa salud. Y, a fin de  

no cansar a nuestros lectores, vainos a darles noti- 
cias de unos cuantos que en la kpoca en que fueron 

i r )  Solo -~cinte,  porque durante los últ imos cuatro años van 
los mismos niños, 
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en colonia eran de  los que requerían mayores cuida- 
dos, por su  estado enfermizo y naturaleza delicada. 

De Enrique Mutioz Placent-que -e dedica á la 
pintura y el paisaje con grande aprovtchnmiento- 
podemos decir con el S r  Arango, inCdico-.i::ano de 
la Beneficencia provincial, que su estado gen .i.cil no 
puede ser inas satisfactorio, y parece que Ilegb ayer 
d e  Salinas. 

Del hoy tipbgrafo Narciso Cangas y Menkndez, 
diremos que continúa notablemente mejorado en su  
aspecto general, pei-sictiendo la saludable reparacibn 
fisica, ganada en la colonia. 

Josk Alvarez Laviadn, que entonces parei:a que 
iba a da r  sil último suspiro, ostenta hoy un desarro-  
llo tan completo como inesperado. 

Los  hermanos Florencio y Antonio Cruz y Car-- 
los Diaz Ferpández-que hoy dei;cuellan coino tallis- 
tas y tapiceros en el ramo de ebanisteria-siguen 
bien nutridos y verdaderamente mejorados. 

A Victor Fernández Suarez-distinguido alumno - 

del Serniriai.io cc)nciliar de Oviedo -ademas de se- 
guir bien nutrido, se  le ha curado una blefaritis es- 
crofulosa que padecia y de  1.a cual vino ya notable- 
mente mejorado de Salinas. 

De Manuel Liñaque Alvarez, baste consignar que 
curb por completo de las escrofulas ulceradas del 
cuello, y que se modificaron mucho las nubecillas 
que s i  le presentaban en el ojo izquierdo. Hoy esta 
hecho un robusto mozo, todo un hombre, que ma- 
neja, como la hei-I-amienta, grandes bloques de  pie- 
dra  con sus f6rreos brazos; es un cantero de  primer 
orden. 

De Alfredo Alvarez y Gonzalez y de JosC Gonza.. 
lez Garcia-que tan limpios y minuciosos eran eii la 
i-edaccibn de sus diarios, y que hoy son unos inteli 
gentes  end do listas en el ramo de  la curia-podemos 
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a f i rmar  q u e  el pr imero s igue ,  como es natura l ,  con 
s u  deformidad toracico,  como Narciso Cangas;  pero, 
también como este,  estan Alfredo y Pepin  bien nu- 
t r idos  y r iotablemente mejorados.  

L o  mismo pud ik ramos  deci r  d e  A r t u r o  Alvarez, 
Francisco h'lori MCiidez, Jose Péi-ez, Nicasio Alvarez, 
L u i s  Ai-eces Villamil ,  Fel ipe  Miaja Alvai-ez, Valentin 
Fernández,  Victci- Hevia G r a n d a ,  Faus t ino  Alvarez 
Moran,  Herminio  Asorey,  3lanuel Fernandez Suarez ,  
Oliverio Rodr iguez ,  Angel  Alonso y José AlonSo Al- 
varez, S a t u r i o  R ies t r a  Roza,  etc. ,  etc. ,  detenikndo- 
nos,  especia l inente ,  en  Silverio Fe rnández  y A'lfredo 
Caba l  Moran,  los cuales,  despuks  d e  e s t a r  e n t r e  la 
vida y la muer t e ,  c o m o  lo es tuvo Manuel L iñaque  
AIvai-ez (el pr imero,  como este Lifiaque,  d e  resultas 
d e  i n n u m e r a b l e s  escr0íulas u lceradas  en el cuello, 
y el s e g u n d o  d e  anemia  y raquit isnlo),  alcanzaron 
el decarrollo d e  una muscula tura  no soñada ,  pues 
Silverio es un fornido ca r re t e ro  al sei.vicio dzl se- 
ñ o r  S o t a  ( D .  Ectanislao),  y AIFredo, un guai-dafreno 
d e  los más  forzudos y seguros  q u e  atraviesan el I'a- 
la res .  

Y ahora  <quien nos  a segura  q u e  e sos  joveiies, quc  
esos hombrcs ,  hoy llenos d e  vida,  d e  alegi-ia J d:: 
valor,  n o  son o t r a s  t an tas  victirnas úrrancadas  a la 
m u e r t e ?  ?Quién nos  dice q u e  estos in i lag~os  n o  son 
deb idos  a la ayuda ,  al eficaz remedio  q u e  opor tuna-  
m e n t e  les sumin i s t ro  la j u n t a  d e  Co lo r~ ias  escolarrs,  
aniqui lando la erifermedzd, en unos ,  y disminiiyendo 
la predispocicibn a adquir i r la ,  en o t ros?  

Con las Colonias escolares d e  vacaciones-dijo el 
g ran  pedagogo Dr.  Gotze-, hacemos cruda gue r ra  
a l  incremento  del proletai . iado,  degenerado bajo el 
p u n t o  d e  vista fisico 6 i n t ~ l e c t u a l .  Cuando  las Colo- 
nias d e  vacaciones lleven veinte años  seguidos d e  
existencia en nues t ras  g randes  c iudades ,  habra ,  segu- 
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ramente, en las capas inferiores del pueblo, más fuer- 
za y salud, mds vigor natural y mas alegria. 

La profecía se  cumple. 

Terminaremos estas notas con algunos datos re- 
ferentes a la Colonia escolar de  este último verano, 
y que estan extractados de  la Cuenta anz~al y de  la 
Hoja  nnl~,o$omdtrz'ca. 

Formaron la Colonia escolar de Oviedo veinte ni- 
ños y el personal auxiliar, mas el maestro-director: 
en junto, veinticuatro individuos. 

Permanecieron en Salinas todo el mes de Agosto, 
habiendose gastado por todos conceptos (viaje de  ida 
y vuelta, renta de casa, combustible, lavado, alimen- 
tacibn, haberes del personal adjunto y otras indem- 
nizaciones), rgoo pesetas, o sea '2,50 por individuo y 
dia, cantidad bastante reducida, dado que son mu- 
chos los conceptos-uno sblo, el de la renta, ascien- 
de a 300 pesetas-y que la carestía de  los articulas 
de  primera necesidad va continuamente en aumento. 

Los resultados fisicos hsn sido, como siempre, 
satisfactorios. 

El máximo de peso alcanzado durante  dicho mes, 
corresponde a dos nifios, que pesaron cada uno, a la 
venida, cuatro kilograrr,os mas que a la ida. El peso 
miniino f u e  de dos ltilogramos en ocho colonos; y el 
termino medio, 2 ,635 .  

La  talla oscilb entre uno y tres centimetros en 
diez y ocho individuos, permaneciendo dos estacio- 
narios. 

El diametro biacromial aumentb en dos centimc- 
tros en seis niños, y en uno, en catorce. 

Y la circunferencia toracica acusb un aumento d e  
dos centímetros en veinte niños, y de  uno, en once. 
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Durante la temporada s e  hicieron excursioner, i 
la fabrica de  Arnao, Piedras-Blancas, S a n  Alartin d e  
Laspra,  San t a  Maria del Mar, San  Cristobal d e  En- 
trevicas, San  Juan d e  Nieva, Avilés, y otros puntos. 

J U A N  ANTONIO FANDIÑO. 

M E M O R 1 4  DE L \  COLONIA ESCOLAR DE. LAVIANA. . 

En  Marzo d e  1901 fui invitado para gestionar con 
los ayuntamientos d e  este partido la  creacibii de una 
llColonia alpinall, puesto que en estas montañas ha- 
bria puntos apropiados para ello; pero hubo d e  apla- 
zarse este proyecto por  resultar muy cara y dificil 
su  instalacion y escasos los recursos y subvenciones 
con que  para ello se  contaba. En  su defecto, esa Jun.- 
ta ( i ) ,  en 28 d e  Mayo, cedio graciosamente su casa 
colonia d e  S.ilinas, para establecer en ella la marlti- 
ma de  Laviana, siempre que su campaña fuese ante- 
rior a la d e  Oviedo; y, a l  efecto, la d e  aquklla se  iijb 
para la segunda quincena del mes de Julio. 

De este modo, y contando con las subvenciones 
d e  esa Junta  y ayuntamientos dz Laviana y 1-angreo 
que, en junto, ascendian A 750 pesetas, s e  organizo 
la primera campaiia compuesta de  diez y ocho nifios, 
pertenecientes a las escuelas públicas de  aquellos mu-  
nicipios. Veintidos formaron la segunda, contribu- 
yendo ya a ello el concejo d e  S a n  Martín con cien 
pesetas, para cuatro alumnos, mas treinta y dos del 

( 1 )  Se  refiere a la J u n t a  universitaria de Colonias 
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pensionista d e  la d e  Laviana, que fiié admitido en 
esa calidad por haber plaza vacante al t iempo d e  la 
partida para Oviedo, dando un ingreso de 6 3 2  pese- 
tas. 

Después d e  obtenida la rebaja y gratuidad en el 
pasaje, de  las cornpañias 11Asturiasll y lllangreoll, 
para lo que este ayuntamiento hizo gestiones direc- 
tas en Junio de  1901, se  procedib al nombramiento 
de  los niños que habrían da formar Ia colonia. E n  un 
principio se pens6 en organizar para ello juntas loca- 
les, pero vista la dificultad de  reunirlas y los com- 
promisos que adquieren sus individuos con los pa . 

dres  d e  los niños para ocupar plaza, o p t t  por enten- 
derme directamente con los Sres. Alcaldes y MCdi- 
cos municipales mas antiguos. 

Al efecto se recorren las escuelas, se hace una rc- 
laci6n de los niños escrofulosos, escogiendo, de en- 
t re  ellos, los mas pobres para ocupar las plazas de 
propietarios 6 suplentes, segun los casos, designan- 
d o  el numero que corresponde a cada concejo, segun 
la cuantia d e  sus subvenciones. 

E l  dia I 2 de  Julio sale la avanzada para Salinas, 
y se reunen los colonos en las escuelas de  sus  respec- 
tivas capitales, para tomar las medidas antropomk- 
tricas, revisar el equipo, que ya tienen dispuesto, y 
recibir las instrucciones pertinentes al viaje. Tiene 
éste.lugar al siguiente día 14,  partiendo d e  Laviana 
en el tren de  la mañana, y recogiendo los niños d e  
las estaciones del transito. 

Ya en Oviedo, el primer año comieron en la es- 
cuela municipal de  la calle de  la Luna;  pero esto no 
siempre se puede hacer, a causa de  las clases que ha- 
brán de  interrumpirse, cuando no coincida con día 
festivo; se  pierde, ademas, mucho tiempo, y la comi- 
da  tiene que ser  d e  encargo, por lo que resulta poco 
economica. En  el segundo se llevb ya preparada de  
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Laviana, comiendo en el parque de  S a n  Francisco, 
lo que gustb mucho a Tos niños por la amenidad del 
sitio, y por que,  una vez terminada, jugaron alegre- 
mente hasta la hora de salir para Avilks. 

El tiempo comprendido entre la llegada y la co- 
mida (tres horas) se emplea en visitar Oviedo y sus 
principales edificios, principiando por esa ilustre 
Casa, de  la que se les hace una sucinta reseña de  lo 
que para ellos y la patria significan la Universidad 
y sus  maestros. 

Una vez en Salinas, 6 instalados en la casa-colo- 
nia, despuks de  haber conternplado la mar, ante cuya 
vista olvidan todas las impresiones del viaje y hasta 
el cansancio producido por el mucho madrugar, prin- 
cipia ya para los niños lo que pudiera llamarse tivida 
del colonol~ en los quince dias de  campaña, y que 
comprende cuatro partes: la casa, el baño, el recreo y 
las excursiones. 

En la casa esta comprendido todo lo que se r e -  
laciona con la vida colegial cle internado, haciendo 
q u e  el clescanso, aseo, personal, comidas y oraciones 
cucjtidianas los hagan colectivainente y it horas pre- 
viamente señaladas. Todos los dias se nombran Iris 
encai-gddos del aseo de  los dormitorios, d e  la prepa- 
racibn d e  la mesa para las comidas, y del abasteci. 
miento de  agua para los lavabos y desiilfeccibn de  
letrinas. 

S e  obliga a que cada niño cuide d e  su  aseo pzr- 
sonal,  lecho y ropas d e  repuesto; se le enseiian las 

reglas d e  urbanidad y cortesla, y,  sobre todo, a co- 
mer  eri la mesa, no desperdiciando nada d e  comida, 
para lo cual se les recomienda pedir pan b viandas 
cuantas veces lo deseen, por ser esto un principio de 
economia. 

Respecto de  los actos religiosos, ademas de  los 
particulai-es al acostarse y de gracias a las comidas, 
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rezan el Rosario, antes d e  cclmer, y los dias festivos. 
van a misa en corporacibn. 
E! alimento consiste en desayuno de  cafk con le- 

che y un,? bolla, a las ocho; pan después del  baño; 
comida a la una, consistente en sopa variada, cocido, 
principio y postres; merienda a las cuatro y media,' 
de  pan y sardina b fruta, y cena á las ocho y media, 
de  ensalada, carne b pescado y una taza d e  leche. L o  
reducido de  la habitacibn destinada a comedor hace 
muy pesado el servicio. pudiend3 subsanarse este in- 
conveniente hacicndo que desaparezca el tabique del 
fondo. 

'Todos los dias a las once de  la mañana se toma el 
baño, el cual constituye el acto.más importante de  
la colonia. El sistema adoptado para ello es el de  
impresibn. El  bañero lleva dos niños cogidos de la 
mano, hasta el batiente de  las olas, donde los cha- 
puza por .espacio de  dos minutos, que  se  aumentan 
progresivamente hasta cinco; mientras tanto, otros  
dos se remojan a la orilla, principiando a desnudar- 
se  en la playa los dos siguientes; y asi, turnando 
todos, hasta concluir.  Durante el baño necesita tener 
gran cuidado el que  vigila la preparacibn á la orilla 
del agua, pues si bien en los primeros dias los niños 
tienen miedo al mar,  lo van perdiendo en los suce- 
sivos; tanto, que  cuesta algún trabajo hacerles desis- 
tir; todos quieren nadar  en la mal-. ... Según s e  van 
vistiendo, reciben un trozo de  pan, y luego se dedi- 
can á jugar y correr por la playa hasta la hora de  la 

. . 
comida. 

Los  colonos dedican al recreo la mayor parte del 
día, teniendo aquél lugar en el hermoso pinar  conti- 
guo á la casa. Considero muy excesivo este ejercicio, 
y esto t a l  vez sea causa d e  la nostalgia que á los diez 
b doce dias se  apodera d e  ellos, hacikndose hasta fas- 
tidiosos. Ellos mismos han demostrado la necesidad 
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d e  algunai i t i l  ocupacibn, porque al ano siguiente se  
dedicaron á construir cruces de  palos de  los pinos, 
á las que  clavaban una  concha en forma d e  pila. 
Llegaron a hacerlas bastante bien, y todos llevaron 
una  para sus  casas, para ponerlas-decian-a la ca- 
becera d e  la cama y como recuerdo del bosque y pla- 
ya d e  Salinas. 

Cada segundo dia s e  hace una  excursion a uno 
d e  los hermosos pueblos d e  la costa, alternando con 
los d e  la montaña,  siendo los designados Arn'ao, 
San  Juan,  Santa  María del Mar, San  Miguel de  Q u i -  
loño, S a n  Martin d e  Laspra y Avilks; en este com- 
pran los juguetes el vispera de  la marcha, y todos 
llevan la merienda para comerla en el campo. El ca- 
r i c t e r  d e  estas  excursiones más qiie higiknico es ins- 
tructivo, explicándoles los accidentes geogrificos que 
tienen á la vista, marltimos b terrestres,  y haciéndo- 
les monografias sobre las industrias fabriles y agri- 
colas, comercio p navegacibn, segun el caracter d e  
los pueblos. De todo forman impresiones que comu- 
nican al día siguiente por  carta a su s  familias. Tam-  
bién concurren a las romerías y espectáculos publi- 
cos que cuadren en el pueblo, encontrando casi siem- 
pre personas filantrbpicas que  los obsequian con di- 
nero, dulces b frutas y a las cuales los niños demues 
t ran siempre profundo agradecimiento. A estas ex- 
cursiones suele acompañarles alguno de  los señores 
Catedráticos que veranean en estas playas, y otros 
niños. 

Los  dias que no sean de  excursion, juegan en la 
playa hasta la hora del c r e p ~ s c u l o ,  y entonces, con- 
templando la puesta del sol, s e  les da algunas expli- 
caciones sobre Xstronomia; y como siempre recogen 
en las hUmedas arenas conchas, algas, moluscos 6 
piedras, las explicaciones versan sobre Historia Na- 
tural,  acomodadas á loa objetos encontrados. En esto 



de  las lecciones sobre cosas se aprovechan todos los 
momentos oportunos, esten donde estuvieren. 

Tal es la vida cle la colonia. El niimero d e  perso- 
nas que consumieron a expensas de  ella fuk de  vein- 
ticinco, en el ultimo año, haciendo un gasto gene- 
ral de 553,qo pesetas, correspondiendo a cada una, en 
los diecisiete dias, 22,13 pesetas, b sea un gasto dia- 
rio por individuo de  r ;jo pesetas. Esta  cantidad no  
puede considerarse como fija, pues los precios de  los 
articulos en una playa dz la importancia d e  Salinas 
tienden siempre al alza; pero podra tener alguna 
compensacion si, lo que no es diflcil, se consigue d e  
las compañlas ferroviarias la gratuidad del trasporte 
para las colonias. 

Po r  los estados antropomktricos (1) puede juzgarse 
del mejoramiento y desarrollo físico d e  los colonos: 
todos aumentaron en talla, peso y circunferencia ma- 
milar;  otros, que manifestaban exteriormente los 
efectos de  la escr6fula, quedaron limpios, y en algu- 
no quedb atajado el paso de  la anemia. Lo  mismo 
puede decirse del intelectual y moral, pues los niños 
que pertenecieron a la colonia han hecho progresos 
verdaderamente notables en la escuela. 

P o r  todo ello estimo suficientes los quince días  
que comprende la campaña marítima, si bien pu- 
dieran aumentarse a veinte, teniendo en cuenta que, 
corno en la ultima ha sucedido, enfermara alguno p o r  
manifestarse en su organismo los efectos de  los ba- 
ños, impidiendo el viaje de  regreso. 

Insinuada queda la necesidad de  introducir algu- 
nas variantes en la organizacibn pedagbgica actual, 
siendo la más importante la que se  refiere a la dis- 
minucibn d e  horas d e  recreo en el pinar, a fin d e  de- 

(1)  En razon á la brevedad, se han suprimidoaquí los que 
figuran en la ~ Í c m o r i a .  



dicarlas a .alghn trabajo intelectual 6 manual, no sblo 
por las razones expiiestas, sinh teniendo en cuenta 
que todos los actos de  la colonia son continuacibn 
y complemento d e  los d e  la escuela: por eso se deno- 
mina de  ~lvacacionesll. Ademas, los niños han de ver 
y sentir en el trabajo, no un símbolo de  ex-lavitud ó 
d e  castigo, sin6 de  necesidad para la vida y dignifi- 
cación del individuo. 

Ya en la iiltima campaña se dio la forma que de- 
bieran entrañar esos ejercicios en la conferencia que  
el sabio catedrático d e  la Universidad de  Madrid, .se- 
ñor Lázaro, di6 a los niños, explicándoles y clasifi- 
cándoles hasta dieciocho clases d e  plantas, recogidas 
espontáneameiite por ellos en paseo por el bosque, 
las cuales se conservan en el museo de  esta escuela. 
Visto s u  hermoso resultado, juzgo conveniente la 
continuacibn de esas conferencias, de  las que con 
gusto se encargarían los Sres  Catedráticos que en 
Salinas veranean, pudiendo dedicarse en la mafiana 
a ejercicios d e  lectura expresiva y redaccibn. Para  
ello sblo se  necesitan libros apropiados y cartillas, y 
cuidar que los que hayan de  formar la colonia sepan 
leer y escribir con correccibn y soltura. 

Termino suplicando a esa Junta  que tenga pre- 
gente las personas que han coadyuvado á la organi- 
zacibn d e  esta llcolonia escolarll, para significarles su  
-agradecimiento en la forma que extimen mas conve- 
niente; y fueron D. Benito Menkndez Valdes, conce- 
jal; D. Jerónimo Garcia Prado ,  mkdico, y D. Maximo 
-Lbpez Miguel, d e  Laviana; D. Antonio :M. Dorado, 
ex-alcalde, y D.  Fernando Valle, mtdico, de Langreo; 
.D. Eladio Garcia Jove, de San Martin, y los actuales 
-Sres. Alcaldes de  estos indicados concejos. 
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Implantadas las reformas que  en la o rgani~ac ibn  
pedagogica de  la colonia hablamos propuesto a la 
Junta  universitaria en nuestra ultima N e m o r i a ,  con- 
sistieron kstas en el establecimiento de  clases de  lec- 
tura expresiva, al aire libre, redacci6ii del Diario por 
los niños que supieran escribir con mas soltura, y en 
el cambio del itinerario d e  regreso, visitando Gijbn. 

Mora y media por mañana y tarde se  dedicaban a 
las clases, en las que todos los niños leian lecciones 
.didacticas del Tesoro de las Escuelas, cuyo texto te- 
nia íntima relaci6n con las excursiones instructivas 
que habrian d e  realizar. L)e las explicaciones grafica- 
mente contecidas por los ejercicios ortol0gicos, han 
sacado gran provecho, formándose verdadera idea de  
las bellezas naturales y cualidades científicas de  los 
puntos visitados, de las operaciones hechas it su vista 
en fábricas y talleres industi-iales, C: impresiones re- 
flejadas en al Diario, redactadas con bastante pro- 
piedad. Asf todos s e  dieron cuenta muy exacta d e  
todo lo percibido a-los ocho dias, cuando fueron pre- 
g u n t a d o ~  por las personas que presenciaron la recti- 
ficacibn de las medidas antropomktricas. 

P o r  otra  parte, la nostalgia que  en aiíos anterio- 
res se apoderaba d e  los niños, a los diez 6 d.oce dias 
de  su  estancia en Salinas, nostalgia producida por  el 
natural recuerdo de sus familias, en éste no se cono- 
ció, debido a la alternacia distribucibn de  las horas 
d e  recreo con las del trabajo instructivo; tanto,  que 
ninguno pensaba en la marcha, y apenas les quedo 
tiempo para hacer las  cruces d e  los pinos del bosque 
y conchas de la playa, recuerdo indispensable para 
ellos de su estancia en Salinas. 

El regreso por  Gijbn ha  sido 1.a nota mas impor- 



tante de  la campaña y de  resultados gratisimos para 
la educacibn de los niños. Habitantes todos ellos de 
pequeñas localidades, gozan extraordinariamente con 
la visita d e  grandes poblaciones; todo lcs sorprende 
y regocija. El cambio del itinerario de regreso, no 
solo proporciona economía, por aprovechar la gra- 
tuidad del pasaje por el ferrocarril de  Langreo, sin6 
que les permite conocer los más importantes pueblos 
de  la provincia, como Oviedo, Gijbn y- Avilks. , 

A los agasajos recibidos por el alcalde y comisio- 
nes del Ayuntamiento c i  Instruccion publica de la in- 
dustriosa villa, que nos esperaba en el tren; a la sucu- 
lenta comida con que nos obsequiaron en el restau- 
rant de los Campos Eliseos, y las visitas a la poblacibn 
y sus fabricas, cuyos pormenores se relatan en el 
Biario, hay que ailadir el entusiasmo de  aquellos se- 
ñores por la propagacibn de las llColonias escolaresil, 
proponikndose organizar una alpina para la campaña 
prbxima y ofreciendo, para esta de  Laviana, la es- 
cuela de  Jove, equipada convenientemente, por si 
quisiéramos utilizarla en los años sucesivos. 

'i'al ha sido la campaña de  este ano, en la que, 
como en los anteriores, los resultados físicos de  los 
colonos han sido satisfactorios; debiendo hacer pre- 
sente que los niños Jesiis Gonzalez, de Villoria, y 
Manuel Galán, de  Cocañín, con infartos escrofulosos 
en las piernas, que en los primeros dias les impedía 
todo movimiento, quzdaron notablemente mejora- 
dos, resistiendo, sin dar  muestras de  cansancio, las 
mas largas excursiones. 

No podemos decir lo mismo respecto de la parte 
economica; pues este año, debido a la carestia de  
algunos artículos, hay un aumento en los gastos ge- 
nerales de 78,70 pesetas, con relacibn al  pasado. 



Sin embargo, las subvenciones de los ayuntamien - 
tos de  Laviana, S a n  Martin y Langreo, que arrojan 
un total de 642,10 pesetas, cubrieron los originados 
por las veintiseis personas que compusieron la colo- 
nia, con un superabit de  q,qo pesetas; quedando para 
el pago de rentas un crkdito de  cien pesetas del de  ./r 
San Martin que, por error,  ha  dejado de consignar- 
lo en el presupuesto ordinario, y q u e  figurara en el 
extraordinario del ejercicio actual. 

ADOLFO VI1,LAVERDE. 
Laviarta, 2 0  Agosto,  1907 



frA UNION ESCOLAR OUETENYE. 

ON el lema 'Unión 9 cultura, y siguiendo e1 
ejemplo dado por otras Universidades, se  creb 
la Unión escolar Ovetense a principios del cur- 

so de 1901 a 1902. 
Fueron los iniciadoras de  tan loable asociacibn 

estudiantil, en primer lugar, algunos señores cate- 
dráticos; y en segundo tkrmino, varios estudiantes 
que, con verdadero y laudable ahinco, llevaron sobre 
si la tarea no fácil de  allegar recursos para poner 
en práctica la llasociacibn de la clase escolar ove- 
tenseti. 

Tras  muchas vicisitudes, que no son del caso se- 
ñalar, la comisibn organizadora vib sus esfuerzos 
compensados, y la idea que con cariño fuC acogida 
por el pueblo de Oviedo, tuvo su realizacibn. A fines 
de Noviembre de  1901 se verificb la apertura d e  la 
Uni6n escolar Ovetense, en acto solemne que presidib, 
por ausencia del ilustre rector del primer centro do- 
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cente asturiano, S r .  Aramburu,  el catedratico de  
Derecho civil S r .  D. Fermin  Canella y Secades, y a 
cuya mayor brillantez contribuyeron la presencia d e  
la mayoria d e  los profesores de  la Universidad k Ins- 
t i tuto, y gran niimero d e  párticulares amantes d e  
toda obra que signifique cultura y unibn 

Fundada  la Unión escolar, era  preciso que sus  fines 
fuesen cor?ocidos y su organizacion encaminada a 
cumplirlos eficazmente. A este objeto fui: formulado, 
discutido y aprobado su  Reglamento, en el que apa- 
recían reflejados los iines principales que habi,a de 
desenvolver la Sociedad; era el primero y mas im- 
portante, el ..educativo; el segundo y secundario, el 
recreativo. 

E n  cuanto a la organizacibn de  la unibn escolar 
Ovetense, se halla basada en la de otras sociedades her- 
manas existentes, conio las de  Madrid, Barcelona, etc. 
Al frente de  la Sociedad se halla la Junt.1 directiva, 
formada por eleccion y con elementos de las diversas 
Facultades existen tes en nuestra Universidad. 

Las  ati-ibuciones de la Junta  directiva que con- 
ciernen a la direccibn y administracibn de  la Unión 
escolar, se  hallan limitadas por la Jun ta  general, 6 
reunibn de  la mitad más uno d e  los socios, cuya de- 
cisibn es necesaria pa ra  tomar  acuerdos d e  capital 
importancia a la Sociedad. 

L a  Junta  directiva, compuesta d e  presidente, vi- 
cepresidente, secretario, tesorero y tantos vocales 
como grupos, por cursos, haya en la Universidad, se  
renueva todos los años y sus miembros pueden ser  
reelegidos. 

A desenvolver los fines educativo y recreativo, 
objeto de  la Unión escolar Ovetense, se dedicaron con 
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atencibn preferente las Juntas directivas que han es- 
tado al frente de la Sociedad nacida bajo tan buenos 
auspicios. 

El f i n  educativo, que fue siem::i.e atendido, st: 
cumple mediante. Con ferenrias y Lecturas que algu- 
nos, m u y  pocos, señores socios, sin pi-etLn-iones de 
ningún gknero, y solo con el fin de sol&al-se J hablar 
ante phblico y ainpliar e s t ~ ~ d i o s  solamente tocados 
en la cátedra, por la brevedad de  los cursos, dan se- 
manalmente. Estuvieron estas Conferencias, a las que 
asistía numeroso k iateligente público, a cargo de los 
Sres. Buylia, Sicardo, Ladreda, Martinez y el que 
esto escribe. 

Desde otro punto de vista y para cumplir el fin 
que examinamos, se creb la biblioteca, que poco i 
poco han id.0 forinando, con donativos valiosos, mu- 
chos profesores y algunos particulares y socios pro- 
tectores de  la Unión escolar Oilelense. 

Es  digno tambikn de notar, y produjo resultados 
satisfactorios, el Certamen-C ientifico-Literario, orga- 
nizado por la Unión ~ e n e r ~ l l  en el curso de 1902 a 
~ 9 0 3 ,  con objeto de fomeiitar la cultura entre la clase 
escolar y cumplir de tal suerte su fin educativo. Con 
la cooperacibn de  los diversos centros docentes de  
Oviedo se hizo, y el número de trabajos recibidos, 
algunos notables, demostraron la necesidad dc  que 
estas certlimencs se repitan y ampiien. 

Por  lo que respecta al fin recreativo d e  la Sacie- 
dad, se cumple acaso mejor que el educativo, sin que 
kste deje, como por lo escrito se nota, de  manifes- 
tarse. La formacion de un gimnasio bastante c3m- 
pleto; la creacion del ~~Foot-Ball-Club-Escolarll, que 
funciona activamente y ha logrado arraigar ese sport 
e n  Oviedo, y el establecimiento de cuantos juegos no 
prohiben las leyes, muestran cuento se ha hecho por 
cumplir a la perfeccibn el fin de que hablamos 
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Mucho ha hecho la Vnidn escolar Ovetense en los 
años que cuenta de  vida, pero mucho le queda que 
hacer, segiin entiendo, para que su creacibn quede 
justificada y su nombre vaya unido a algo util y 
grande. 

Campo de  acci6n no falta nunca para hacer el 
bien y en sus fines éste va envuelto. Tampoco se 
achaque su inacción a falta de  medicis, que nunca 
faltarían si se buscasen con ahinco. Falta tan sblo 
una voluntad decidida y constante de  realizar.con 
toda la mesura necesaria, pero sin pararse, todo lo 
que cumpla :al fin y caracter de la asociación crea- 
da .  Esperemos que esto se cumplirá en plazo breve, 
ampliando el actual campo de  accibn de  la Uizidn es- 
colar. 

LEOPOI.DO MENDEZ SAAVEDRA. 





l .  

HOMENBGE d CAMPOMRNES POR LA UNIVERSIDAD DE OVlEOO O' 

SOTlCIA DEL REGOCIJO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

COX kIOTIFO DEI, NOMBRAMIE&TO P O R  S. >J. DEI.  ESChlO. SE¡?OR CONDL 

DE Ci\i\IPOMAXES, AL GOBIERNO DEL SUPREhlO COEi'SE.10 Dli CASTILL.4, 

A Universidad de Oviedo, con la feliz nueva  
que en 1 7  de Septiembre del ano prbximo pa- 
sado de  1789 se le comunic6, del ascenso del 

Excmo.  Sr. D .  Pedro Rodriguez Campoinanes, Con- 

( 1 )  El Claustro universitario d e  Oviedo acordo en 1790 pu- 
blicar una completa 5!?.ela&¿in de lfeslas y / L O I ~ L ( : ) Z U , O . ~  al Conde d e  
C ~ Z ~ I Z ~ ~ O ~ ~ , > Z , S ,  reformador y protector d e  la  Escuela en el último 
tcrcio del s iglo XPIII;  pero n o  sc cumplió el acuerdo acadkrnicc, 
porquc se adclantó cl %'emo~-isl Lllcruj-io (hIadt.id, Febrcro d e  
1790, piigs. 2 1 2  y siguientes), publicando el eExtracto1) de la in- 
dicada 5'<tlnción. 

Sc reirnprirnc hoy en  este c.4ptnclice (como en lo sucesivo s e  
hará lo mismo con otros interesantes doeurnentos y papeles uni- 
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de de  Campomanes, al Gobierno del Real y Supremo 
Consejo de  Castilla, no pudo ocultar al público el 
particular aprecio que le merecia esta distinción con 
que premiando la piedad del Rey el mkrito de  S. E., 
honraba al mismo tiempo estas escuelas, elevando A 
su hijo y padre a tan alto puesto. 

E l  Doctor D. Juan Mindez de Vigo, Cailbnigo de 
la Santa Iglesia Catedral y Rector de la Universi- 
dad,  siguiendo las intenciones del Claustro, hizo al 
punto anunciar al pueblo el gozo (le que estaba po- 
seido, por medio de repique de c a i p a n a s ,  y qiye s e  
juntasen sus individuos en angulo formal para acor- 
dar  da r  á todos un testimonio de  amor, respeto y 
estimacibn hacia S. S. 

S e  verilicb la Junta, y quantos Graduados concu- 
rrieron ci ella, despues de tributar al Todo-Poderoso 
gracias por tan insigne beneficio como habia dispen- 
sado a S. E., deseando excederse en lo que fuese 
obsequio de  S. E. determinaron que a las doce del 
mismo día 1 7  se anunciase el gozo con nuevo repi- 
que de  campanas y música, y que por la noche se 

versitari-\, tomado de la copia obtenida por el Vicc-rector y catc- 
drático 1). Fermín Canella y Sccades, que no ha podido colaborar 
con estudio original en este tomo Ii  de 16s Anales, d causa de 
los trabajos que le ocupan actualmente para la segunda cdici6n 
de la Historia de la Universidad de Oviedo y ?(uticias de los 
Establecimientos de Easeñanza de su ~ ~ i s t r i f o ,  que aparecerá á 

Ultiinos del presente afio de 1903. 
Más que tirada segunda de la agotada edición de (873, sera 

libro nuevo, de historia externa e interna de todos los centros do- 
ten tes, antiguos y modernos, asturianos y leoneses, desde la ove- 
tense Universidad hasta la míís modesta escuela primaria de las 
provincias de Oviedo y León. 

La obra del profesor Sr. Canella será remitida oportunamente 
á todos los establecimientos de Instrucción nacionales, extranjeros 
y de la America española, que  mantienen relaciones y cambios 
científico-litcrarios con la Universidad de Oviedo. 
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hiciese una agradable y decorosa ilurninacibn en to- 
rres y patio, con orqüesta y canciones músicas en 
honor de S. E., confiando10 a la direccihn de  los 
Doctores D. Manuel de  Bances QuirOs, primiscerio 
de  esta Universidad, y del Doctor D. Manuel MCndez 
de  Vigo, Catedratico de  prima de  Sagrados Cánones 
en ella, con formal Coinision para el asunto, y mas 
que deliberasen. 

En efecto, se execut6 el anuncio 6 iluminacion, 
concurriendo la nobleza y pueblu a celebrar el gozo 
de la Universidad, convidados de  lo agradable de  
aquel espectáculo, y de la melodia de la música. 

Llenaron los Comisarios su obligaeion según las 
intenciones del Claustro, y deseos del Público en 
este primer paso de  su obediencia; pero mucho mas 
en el segundo, en que dispusieron que despuCs de 
una solemne funcibn de Iglesia se  representase un 
Drama alegórico con el titulo del Triunfo del mtr i to ,  
por el que elevi, a S. E. tan sublime puesto, y a la 
honra singular de  la Gran Cruz de  la Real y distin- 
guida Orden de Carlos 111, y por excitar a los jbve- 
venes a disponerse a lograr otras; deliberaron se re- 
presentase la Comedia stria de Alberto 1. Empera- 
dor de Alemania, en que se manifiestan rasgos de 
justicia, y premios del mkrito por la guerra, letras 
C industrias. 

Señalaron los Comisarios para una y otra función 
los dias 2 ,  3 y 4 del presente mes de Febrero, por 
este orden: a las doce del día 2 se afiuncib con miisi- 
ca y nuevo repique de campanas (que alternaron con 
los atambores, y musica del Regimiento Provincial), 
la funcibn de  Iglesia. P o r  la tarde del mismo dia, 
junto al Claustro de ceremonias en la Capilla de  la 
Universidad, despuks de  un concierto de  música, se  
dixo una eIegante Oracion Latina, en obsequio de  
S. E. por el Doctor y Maestro Fr. Gerboimo Galin - 
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do, Monge Benedictino y Catedratico de  Regencia de 
Teologia. FuC muy I~icido el concurso, y admirable 
lo grave y serio d e  la funcibn. 

P o r  la noche se ilumin6 nuevamente la torre  y 
patio, colocándose en uno y otro un prodigioso nU- 
mero d e  luces: se  dispusieron dos coros d e  música: 
en el uno estaba colocado baxo dosel el retrato de  
S. E. con blandones encendidos al frente, arañas y 
o t ros  adornos; se  proporcionaron varias cantadas al 
asunto, y toda la nobleza y   le be lo disfrutaron gus- 
tosamente, mantenikndose alli por espacio de tres 
horas. 

A l  siguiente día a las diez d e  la mañana se  volvib 
a juntar el Claustro con su  Rector en la Capilla, 
donde se  canto el Te-"Deztm, y celebrb con la mayoi- 
solemnidad Misa d e  accibn d e  gracias, que oficiaron 
los Doctores D.  Pedro Francos Bustillos, Catedra 
tico de prima de  Teologia, Canbnigo y Dignidad de  
la Santa  Iglesia Catedral,  D. Domingo Alonso Ca- 
nella, Magistral d e  la misma, y D. Joseph Agustin 
de Lugo,  Catedratico de  Teologia y Canonigo de la 
propia Iglesia. 

Po!. la noche d e  este día se reprcsentb por los 
Profesores de  la Universidad, en uno de sus magni- 
ficos salones, el Drama referido, siendo convidada 
toda la nobleza y Cuerpos de  distincion, que fueron 
recibidos (con hachas llevadas por estudiantes de  ce- 
remonias) por los Doctores D.  Francisco de  Paula 
Garcia del Busto y D. Joseph !Mal-tinez Noriega, y 
colocados por los Doctores D Andrks Argüelles Me- 
res, y D.  Antonio Fernitndez de  Prado .  

Esta  funcion, tanto por lo serio, sencillo y nlages- 
tuoso, quanto por  lo harmonioso de  la música y can- 
ciones, ha merecido del Publico la mayor aceptaci6n. 
El teatro dispuesto para este fin recomendaba mas la 
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representacion. En  151 se figuraba un gran patio con 
muchas puertas ea  sus lados y frentes, que represen- 
taba el de la Universidad. En  el medio del primer 
arco estaban colocados las armds d e  su  Excmo. F u n -  
dador  con las del Principado, y sobre cada puerta 
una inscripcibn que señalaba la Facultad d e  aquella 
Aula, con los respecti.i.os geroglificos de  las Ciencias; 
y en el fondo se representaba un Templo magniiico, 
que era el de  la Sabiduría. 

La  siguieote noche s e  representb la Comedia re- 
ferida de Alberto 1 Emperador  de  Alemania, por 
otros Profesores, estando adornado el Teatro con di- 
ferente y vistosa decoracibn, habiendo sido obsequia- 
do  los concurrentes por los mismos Graduados que 
en la antecedente: y porque entendib el Claustro de- 
sear el pueblo disfrutar ambas funciones, quiso darle 
este gusto, permitiendo se repitiesen en los dias 6 y 
7, y estando iluminado el patio en todos ellos, ha-  
biendo merecido del Piiblico no menos aplauso que  
las dos primeras representaciones. 

A todas estas, y otras  dos que hubo antecedente- 
mente para los profesores de todas facultades, pro- 
cedib una introduccibn b prologo en endecasilabo, 
que se  juzg6 digno de  la prensa, y se  repartieron va- 
rios exemplares entre  los concui-rentes. El prblogo, 
en qUe habla la 'Sabiduria, es como sigue: 

Esta pompa que veis, nobles oyentcs, 
Este aparato del mayor contento, 
Obsequios son que al merito dedica 
Y d I U  heroica virtud este Liceo. 
Yo los inspiro, y del celeste Olimpo 
De Fruela a los Larcs descendiendo, 
De Patriotismo y gratitud la llama 
Vengo á encender en los Astures pechos. 



i Tanto merece el digno Magistrado 
Que entre vosotros perpetuó mi Imperio; 
Tanto  el que Sabio dilató mi gloria 
Entre  las gentes del recinto Ibero I 
Criéle Yo para tan alta empresa, 
Quando impelida de  mi honor al suelo 
Que riega y borda el rápido Narcéa 
Baje á solemnizar su  nacimiento; 
Alegrc allí le recibí en mis brazos; 
Allí del puro nectar de mis pechos 
L e  alimente; y allí de mis tesoros 
La llave le entregut. Fiel mi deseo 
Y designios cumpiió, con mi doctrina 
su espíritu adornando. Así Carpento 
Donde la fama divulg6 s u  nombre 
Le apctecid con no frustrado anhelo; 
Pues de  sus raras prendas admirada 
L e  llama ansiosa, abrígale en  su seno, 
Le ama, le honra, y de sus hijos fia, 
El reposo y la dicha A su  consejo. 

iQu6ntos allí por su eloqüente boca , 

Llenos de pasmo oyeron mis preceptos, 
Quando del pobre alvergue al alto Solio 
Idlevaba fiel la admiración sus  ecos? 

Los oyó al fin dcsde el Olimpo Astréa: 
Astréa la intlexible, en cuyo obsequio 
Dc mi solicitud consagré el fruto 
Y de  mi alumno el inmortal ingenio. 

Pero Astréa le acetó: con justa mano 
Le abrid las puertas de su augusto'templo, 
Le entró al Santuario, le fió sus leyes 
Y apodcró de todos sus misterios. 

1 Feliz España á quien tan alta dicha 
El Cielo reservara, y cuyo pueblo 
Ensalza ahora en  himnos de alabanza 
Los grandes bienes que debió á su  zelo ! 

Por el trabaja el labrador seguro, 
Y de su aían el merecido premio 
Libre recoge; libre el negociante 
Surca el golfo por 61, y largo premio 



Trae al sudor del misero artesano 
Desde uno y otro Polo contrapuesto. 
Por él la alma Virtud íué rcspetada, 
Temida la justicia, y por él fueron 

El vicio y el error precipitados 
Con la ignoracia al tenebroso Averno. 
{Quien mejor que el con mano poderosa 
L a  inocencia amparb? (Quizn más severo 

Persiguib la calumnia, asegurando 
De la verdad los sacrosantos fueros? 
(Ni quien mejor del Trono y del Estado 
Fixó el honor, sostuvo .los derechos? 

Si; nobles Asturianos, esta gloria 
'Tambien os debe España, y si otro tiempo 
Quando salía del Alarbe yugo 
Su  culto y libertad debib al csfuerzo 

De vuestros Padres, hoy contento y libre 
De otro funesto y duro cautiverio, 
De su  poder y su menguada gloria 
Llama resta~rador  á un hijo vuestro. 

i O que ocasion de jubilo tan grata 1 
Abrid, abrid los generosos pechos 
A las dulzuras del placer más puro, 
Y abandonaos al mayor contento. 

Gozaos ya sin suslo en tal ventura, 
Gozaos, y los ambitos inmensos 
Que baña el Sol, los limites dorando 
Siempre gloriosos del Hispano Imperio, 

Y que de Campomanes oyen gratos 
Tarnbien el nombre unido al del Excelso 
Rey, á quien sirve con afan constante 
Llenen de vuestro jiibilo los ecos. 

Lltnenlos, y su fama se vincule 
Por vuestro arnor.cn mármoles y lieilzos 
Mientras Ic ofrece en los Celestes Coros 
L a  Santa Religion eterno asiento. 
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RESEÑA 
DE L A  

C O L O C A C l O N  O E  OOS L A P I O A S  P A R A  H O N R A R  LA M E M O R I A  D E L  C A T E O R A T I C 0  

D. LEOPOLDO ALAS. 

El  domingo 1 2  de Octubre de  1902, el Ayunta- 
miento de Oviedo salia en Corporacibn de  Ia 'Casa 
Consistorial, seguido de  numerosas comisiones (en- 
t re  ellas, la de  la Universidad k Instituto), col1 direc- 
cibn a la calle de  la Puer ta  Nueva Alta, en cuya pri- 
mera casa de  la derecha se había fijado una lápida 
de mármol con esta inscripcibn en negros caracteres: 
llCalle de Leopoldo Alas) ' .  

Una vez en dicho sitio la comitiva, y ante nume- 
i-osisimo concurso en el que formaban todas las cla- 
ses sociales d e  la capital, el S r .  Garcia Tuñon,  secre- 
tario del Ayuntamiento, leyb el acuerdo adoptado 
por la Corporacibn municipal relativo a la solemni- 
dad que iba a celebrarse, y acto continuo el hijo ma- 
yor del ilustre finado, D.  Leopoldo Alas y Garcia 
Arguelles, tiro del cordon que sujetaba la negra cor- 
tina, dejando al descubierto la lápida, entre los aplau- 
sos de  la multitud. A seguida el S r .  González RUa 
(D Justo), alcalde en funciones, ley6 un bien medi- 
tado discurso encomiástico del llorado critico, que 
tan gallardamente supo defender en el Municipio los 
intereses asturianos du ran t e  el t iempo que fuC Con- 
cejal. 

Terminado este acto, se dirigib la comitiva á la 
Universidad, cuyo. anchuroso patio y alrededores re- 
bosaban de gente. 
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E n  el espacioso salon donde se celebran las con- 
ferencias de  Ja Extensión universilal-ia, a duras  penas 
pudo hacerse I ~ i g a r  la comitiva, ocupado como se  

. hallaba con antelacion de  bote en bote. 
?'omaclo que hubo asiento el rector S r .  Arambu- 

ru,  que tenia a SLI derecha a los Sres .  Alcalde y Vi- 
cepresidente de  la Uiputacihn provincial, y a la iz- 
quierda al popular ex-alcalde de  Ooiedo y comisario 
regio de  Agi-icultura, S r .  Longoria Carvajál, y al hijo 
mayor del Sr. Alas, uso de  la palabra el decano d e  
la Facultad de  Derecho, S r .  Alvarez Buylla, pronun- 
ciando un elocuente y sentidisimo discurso, que  fue 
muy aplaudido, y en el que considerb al eximio Tina- 
do como pedagogo insigne, maestro de  maestros y 
discipulos. 

D.  Fernando i 'orner, como discipu¡o del señor  
í\Ias, y D: Lepoldo !Vl&ndez V6lgoma,  en represen- 
tacihn d e  la Unibn, escolar Ovetense,  leyeron sendos 
trabajos, muy bien pensados y bellamente escritos, 
enalteciendo la memoria del profesor y l i terato enii- 
nente.  

P o r  último, el S r .  Aramburu dejb oír su  voz, 
siempre elocuente, pocas veces como en aquella oca- 
sibn, 'pronunciando uno de  esos discurcos que no es 
clado oír con frecuencia y que  más arrancan lagrimas 
que aplausos.  Ida emocitn en el auditorio f u e  tanta ,  

que muchas señoras ,  y hasta algún cncanecido y 
rudo obrero, hubieron d e  enjugar sus  humedecidos 
ojos, teniendo necesidad d e  componer el semblante 
muchos hombres de aliiia vigorosa y encallecida por 
las rudas luchas cle la existencia. 

El mismo orador  pudo trabajosamente refrenar 
la emocibn de  que se  hallaba poseido y que  pugnaba 
por desbordarse. 

11 



Encomio A su grande amigo el S r .  Alas como 
catedratico . como crit ico, como literato y como 
creyente, pronunciando a pi-oposito d e  este ult imo 
concepto frases felicisiinas, llenas d e  verdadera fé y 
propias a fustigar como se merece el deplot-able pie- 
t ismo reinante.  

'I'ambiCn h u b o  d e  elogiar a s u  querido amigo 
como poeta, y record6 el siguiente hermoso cantar 
que  la vista d e  un pobre ciego, a quien u n  perro 
guiaba ci guisa de  lazarillo, supo inspirarle. 

El sol alegra los ojos , 
El amor alegra el a lma ; 

Yo soy ciego , yo estoy ~ 6 1 0 .  . , 
A mi no me alegra n a d a .  

E l  mismo S r .  Aramburu  que  recibio indescripti- 
ble ovacion al terminar  su discurso, nombro una co- 

. misihn que  se trasladara enseguida al aula en q u e  se 
hallaba colocada la lapida conmernorntiva del llorado 
profesor, a fin de  proceder al acto d e  descubrirla, 
como asi se  1-ealiz6. E s  d e  m i r m o l ,  con at r ibutos  de  
la Ciencia y del Arte ,  fué proyectada por el renom- 
brado arquitecto S r .  I,aguardia, y coritiene la si- 
guiente inscripcion: 

"EN ESTA CATEDRA 
EXPI-ICO EL INSIGNE MAESTRO Y PLBL.I~IST.4 

L E O P O L D O  A L A S  

1883 - 1901 

Recuerdo cariñoso de sus discípulos". 

Esta  solemniclad dejara perdurable memoria en 

los anales de  la Ui-iiversidacl ovetense. 
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11 1. 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA O €  VALENCIA. 

1)esignado por el Claiistro de  la Universidad de 
Oviedo (1) para redactar la ponencia del primero de 
los temas sobre que ha de deliberar la Asarn blea, no 
he vaciiado en aceptar tan honroso encargo, por las 
mismas razones que, sin duda, movieron a rnis cole- 
gas a elegirme entre todos los que con mayor auto- 

( 1 )  El Claustro, cn scsióii de  2 de Octubre de 1902, leida la 
iiivitaci6n dt:l S r .  Ktxtor dc la Uiliversidad de Valencia pa'rd que 
la Univ-rsidad de  Uviedo c s ~ é  reprisentada en las licstas del Ccn- 
teiiaiio de ia valLnciaria y iomc 6 su cargo el desarrollo de uno 
dc los Lcrnas que han de  discutirse en la Asamblea univcrsitaria, 
acordó nonibrar par-a rcpresintarlo a los cated'raticos 1). Aniceto 
Scla y D. iVlelquiades ~\lvarez, a los c~iales se unirdn todos los 
demás que dcseen hacer el viaje. 

En sesión dd 8 dc Novicn~bri- de 1902, el S r .  Scla, en nombre 
de. L): il.lclquiadcs Alvarez y en el suyo propio, di6 cuenta al  
Claustro del cumplin~icnto de la coinisi6n q u e  les habia conhado 
y 1-yo la ponencia, de  la que es autor, rclativa al tema de la 
~isarnblea: Fija y o ~ - ~ ; o z i z a c i u ~ ~  d.? las U~ziv¿/.s.idades, El Claus- 
tro, por unanimidad, acordo haccc constar en acra el gusto con 
que habia escuchado al S r .  Sela, y otorgarle á él y al S r .  Alva- 
rcz un expresivo voto de gracias, por el acierto y el cclo con que 
drsempcnaron su cornetido. 

Tambiin sc acordo, á propuesta drl S r .  Canella, imprii~iir  por 
cuenta del Claustro la ponencia, para distribiiirla entre los profe- 
sores de cst:i y las demás Cniversidades, y archivar como anejo de 
la p re s~n te  acta las Co~iclusiones de la Asamblea, t an  pronto 
como se reciban, y todos los demás documentos reserentes a la 
misnid. 
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r idad y competencia hubieran podido desempeñar lo .  
S o n ,  en efecto, t a n t o s  los vinculos d e  respeto  y ad- 
miracion q u e  m e  l igan a la. i lus t re  Escuela Valenti-  
na ,  en  cuyas  cá ted ras  h e  pasado a lgunos  d e  los me- 
jores aiios d e  mi  vida;  es tan  g r a n d e  el afecto q u e  
profeso i los q u e  fueron un día excelenles compañe-  
ros  y seran s i empre  mis  maes t ros  y amigos ,  y a los 
a lumnos  q u e  han correspondido ci mi csi.ino con el 
en t r añab le  suyo;  conservo tan  g r a t o s  recuerdos d e  
esta noble, cul ta  y hermosa c iudad,  q u e  e ra  natura l  
m e  ap resu ra ra  a aprovechar  la ocasibn q u e  s e  m e  
ofrecia d e  renovar  relaciones del  espl r i tu ,  nunca  olvi- 
dadas ,  y d e  d a r  publico tes t imonio  d e  aqukllos sen- 
t imientos.  

S o l o  m e  a p e n a  la consideracibn d e  q u e  la ponen-  
cia n o  ha  d e  hallarse seguramen te  á la a l tu ra  d e  la 
Universidad q u e  represento ,  ni d e  la Asamblea  a 
quien me diri jo,  ni ha  d e  responder  á la grandeza  del  
hecho q u e  conmemorais .  Aspii-o únicamente  a es ta-  
blecer con ella una base d e  discusion,  y coino resul- 
t a d o  del  clebate s e  formularán las conclusiooes y los 
votos de l  Congreso.  

Fin y organización de las Universidades, y autonomía que 
conviene conceder a las Facultades y Escuelas espe- 
ciales que las constituyen. 

El sblo enunciado del t ema  mucst ra  que cabe  di- 
vidirlo en dos:  r " Fin de las Universidades. 2 o 01-ga- 
nisacion que, en v i d a  de '  este /in, conviene darles, y 
fiapel que detztl-o de ella deba col.t*esfionder i las Faczil- 
tades y E,7sc~~elas especiales. 

]>e a m b o s  a sun tos  s e  han  preocupado estos Ú l t i -  
mos  anos  niiestras Universidades,  a u n q u e  no t an to  
como fuera d e  desear .  De t a r d e  en t a r d e  sa le  d e  ellas 
algiin i-ayo d e  luz para  a l u m b r a r  e l  camino,  p o r  des -  
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gracia aún asi t an  oscuro ,  d e  nues t ra  regeneracion.  
P a r a  no citcii- i n i s  ejemplos q u e  los q u e  tenemos ce r -  
ca ,  y sin olvidar A los dist i i iguidos , l . - ~ f e s o r z s  q u e  en 
toda  España  t rabajan  con celo en esta nb ra ,  r eco r -  
dar6  que la Universidad de Valencia ha ¿i i . .ulado no 
hace mucho  t iempo,  A las deinas  d e  E s p a i í ~ ,  un p ro -  
yecto d e  organizacion cle la enseñanza supe r io r ,  cuyas  
bases, en su  ii-iayor par te ,  hubieran podido llzvarse 
desde  luego a la Gace!a con notor io  provecho cle la 
educacibii nacional.  

En Oviedo, la consideracibn d e  la ob ra  univers i .  
taria y d e  las reformas  d e  q u e  e s  suscept ib le  y q u e  
debeii realizarse con urgencia para lograr  q u e  influ- 
y a n  eficazmente en la direccibn d e  la vida de l  pais,  
es tema casi consfante  d e  las deliberaciones d e  los 
Claus t ros  y d e  los t rabajos  d e  los profesores.  Cono-  
cidos son los  cliscursos inaugurales  d e  los Sres P o -  
sada ,  Alas y A l t a m i r a .  sin con ta r  uno  rnodestisimo 
del au to r  d e  es tas  líneas, en  q u e  desde  diversos pnn- 
tos  d e  vista s e  es tudian 1'1s Funciones d e  las Univer- 
sidades y los niedios d e  desempeñar las :  po r  l ibros y 
revistas andan  impresos  mul t i tud  d e  articulas d e  mis  
colegas sobre  el mismo asunto ,  y a lguno d e  vosot i~os  
recordara  s u  participación en las tareas  del  Congreso  
pedagogico hispano-porti iguCs-americano d e  1892 y 
en el d e  Ensefianza super ior  d e  Pa r i s  d e  1900, y lo 
q u e  humildemente ,  con m u y  escasris fuerzas, pero  
con f i rme voluntdd y con vivo deseo d e  acer tar ,  s e  
h a c e  allí en  o rden  al t rabajo  personal y d e  inves t iga -  
ciGn d e  los a lumnos ,  excursiones escolarr  s ,  Escue la  
practica d e  es tudios  juridicos y sociales, Colonias  d e  
vacaciones y Extens ion universi taria.  S e r d n ,  pues ,  
las breves consider~ic iones  q u e  he de exponer ,  a u n -  
q u e  redactadas  por  mi, reflejo d e  una o p i n i b n  colec- 
tiva que ,  en  s u s  líneas geasra les ,  me a t rever ia  a pre- 
sen ta r  como d e  la Universidad quien la CoinisiOn 
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organizadora bondadosamente reservh este tenia, y 
que ha tenido va tan elocuente portavoz en el discur 
so  inaugural d e  la Asamblea. 

Q~ i i za  mejor q u e  de.fin d e  la Ilniversidad, hnbria 
que hablar de,fines. En  un pais como el nuestro, don- 
d e  todo esta aún sin hacer en este orden d e  cosas! no 
puede extremarse la especializaci6n de  las funciones 
sin correr el riesgo de  que alpuna de  ellas quede 
desprovista de  órgano adecuado para desempeñarla.  
L a  TJniversidad, como suprema institucihn docente 
d e  la nacihn, se vera por eso obligada á cumplir sus 
fines propios v a1,~iinos mas, impuestos por la espe- 
cial situaeibií d e  la cultura piiblica en España.  

Asi,  en sent i r  d e  la ponencia, nuestros centros de  
enseñanza s u ~ e r i o r ,  para responder A las verdaderas 
necesidades del pais, y habida cuenta de  1-a deplora - 

ble postraci0n de  las energías sociales, deben propo- 
nerse: 

Prinzero. El cultivo de  la ciencia pura, por me- 
dio d e  la m i s  alta y desinteresada investigacibn, si- 
guiendo d e  cerca el movimiento cientifico del mundo 
culto y tomando parte activa en 61. 

Se#qundo L a  preparacibn d e  los a l ~ i m n o s  para 
el desempeño de  las profesiones correspondientes a 
las enceñanzas que les están encomendadac. 

Tercero La  elevacihn del nivel moral C intelec- 
tual del pais; por medio d e  la educacibn completa de  
los alumnos, que han de  constituirse en fieles conti- 
nuadores d e  la obra universitaria; por la difiisibn de  
los procedimientos de investigaci8n y de  la cu l t~ i ra  
geueral entre  los que no pueden concurrir a las aulas, 
y po r  su  concurso en todas las empresas d e  accion 
social. 
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El pr imero d e  estos fines es,  sin d u d a ,  el q u e  me- 
jor se  a c o m o d ~ i  u1 caracter  genuino d e  la labor  u n i -  
versi taria.  i i l  Congreso hispano por t . :  ; ,iks-americano 
antes  ci tado,  en las conclusiones d e  la S e c ~ i ó n  c z t ~ r l a ,  
q u e  no  sera  inopor tuno  recorda r  como prcs  d e n t e  d e  
esta Asainblea,  lo decia: 

llEn sci sent ido mas  genu ino  const i tuye  la Univer ,  
s idad la universalid¿icl d e  las enseñanzas d e  la cien- 
cia pu ra ,  con cardctcr d e  a l ta  in,:estigacibn, para  lo 
cual habran d e  organizarse  en ella los t rabajos  con 
ar reglo  5 los principios re¿ilistas é intuit ivos y m e  
diante  la condicibn previri d e  la reduccicin del  n u m e -  
r o  d e  a lumnos  en  cada clasc.ll 

E n  pueblos d o n d e  el nivel d e  la c u l ~ u r a  es m u y  
elevado y d o n d e  la socied;id cuenta  con es t ímulos  
suficientes para acometer  po r  si misma las g r a n d e s  
obras  d e  la inteligencia, podrian las Univers idades  
dedicar  menos  otencion a es te  aspecto  d e  s u  obra .  
A l g ~ i n o s  Estados ,  como 121-ancia, las h a n  descargaclo 
en par te  clel peso d e  la a l ta  investigacibn (que,  no  
obstante ,  vuel.i;en i recobi-ai- con brío), c reando  ins-  
titljciones especial y exc l~ i s ivamente  ded icadas  h rea-  
lizarlas, como el Colegio d e  F ranc ia  y la Escuela  de 
Al tos  I~s tuc l ios .  E n  E s p a ñ a  quiza debiera  pensa r se  
en organizar  tambihii a lgún ins t i tu to  d e  e s t a  clase, 
acumulando  fuerzas q u e  ahora  s e  hallan d ispersas ,  
para encomendar lcs  d e  cin modo  especial la a l ta  in- 
vcstigacibn cientirica; pe ro  no s e  ve aiin medio  d e  
intcnta1.10. 

1-Ioy por hoy,  y q u i x i  siempi-e, nues t r a s  Universi-  
dades  tienen q u e  scr  in:ichas cosas,  pero n o  podr ian  
ser- nada serio,  faltnrian al pr imero d e  s u s  Gnes y a 
la esencia d e  s u  misibn social, s i  n o  fueran a n t e  t o d o  
labora tor ios  cientificos, doiide la verdad s e  cult ive 
p o r  la verdad misma ,  coi] la purezii d e  mot ivos  y el 
dcs in te ibs  q u e  p ide  s u  investigacibn.  S i n  mantenerse  
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siempre a gran altura en este punto,  no podrían 
cumplir  tampoco los dernas fines que les asignamos. 
Cuanto m i s  altas se ciernan ¡as espec~ilacioiies filo- 
shficas, cuanto más se  ahonde en el estudio de  la na- 
turaleza, cuanto mas ~ r o f ~ ~ n d a s  sean las investiga- 
cionzs d e  la Sociologia y el Derecho, inejor se  ense- 
fiára la teoría y la practica d e  l a s  profesiones libera- 
les y inas viva y clara se~-a  la luz que se difunda por 
todos los ambitos  d e  la nacion. 

L a  preparacion par-a el ejercicio de las diversas 
profesiones correspoiidientes a las Facultades y Es- 
cuelas especiales comprendidas en las Universidades 
parece, al  lado de  la anterior,  empresa secundaria.  
Y sin embargo, jcuán importante  y cuán dificil es, si 
se  considera bien! Un ingeniero, un abogado b un 
mkdico, no parecen productos dificiles de  obtener; 
pero si lo que  se  desea son buenos ingenieros, mCdi- 
COS,  abogados, etc. ,  ya, entonces, hay que empezai- 
por  formar hombres, cmpresa a idua ,  y educai-los 
después en la especialidad a que se consagi-en. Esta  
misma eclucacibn especial requiere toda la practica 
que ha de d a r  al futuro tecnico la habilidad necesa- 
ria en su profesibn., pero sin prescindir por eso de  la 
mhs elevada y pura teoría. El educando debería ser-, 
á la vez, un hombre  d e  ciencia por  s u  posesibn d e  la 
doctrina y iin artista por su dominio del material y 
su  apt i tud para Ins obras propias de la profesibn que 
ha elegido. 

l l e  ahí que aun en este aspecto de  su funcibo ne- 
cesiten también las Universidades investigar con sus  
alumnos,  enseñarles los procedimientos científicos, 
adiestrarlos en el ar te  de trabajar,  mejor que pro-  
veerles d e  un bagaje de  conocimientos mal digei-i- 
dos,  que, sin la base del esfuerzo personal, rara vez 
podran utilizarse. 

P o r  ultimo, fuera prctension absurda el que en 
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medio de un pais donde doce millones de  personas 
no saben leer ni escribii., y muchos de los que saben 
no hacen el menor uso de estos insti-umentos d e  cul- 
tura ,  las Universidades se encerraran en sc, torre  de  
marfil y,  limitadas a la educacibn d e  unos cuantos 
elegidos y a la investigacion científica, se  desenten- 
dieran de  todo lo deinas y juzgaran cumplida su  mi- 
sión con eso. Levantando una barrera infraiiqueable 
entre  su  sabiduría hieratica y la ignorancia general, 
el pais se  apartaría de  ellas, considerandolas como 
una institucion de puro lujo, y al clasico gr i to  de  
Alenos doctores y ~nbs  indz~striales, sustituiria este otro,  
que ya ha figurado en el programa de  algUn partido 
político: 1Venos Unive~sidades y nlds Esczlelas de Arles 
y O$cios. 1-lay que hacer que se diga. "Menos doc to .  
res malos y menos industriciles malos; menos Uni- 
versidades decadentes y menos Escuelas de Artes  y 
Oficios sin orieritacion y sin resultados prácticos; 
pcrc mas, muchos mas doctores e industriales bue- 
nos, m i s  Universidades y Escuelas tkcnicas, peneti-a- 
das  de  la misibn que  les incumbe y de su  responsa- 
bilidad gravisima en la crisis que atravesainos." 

E n  la situacibn actual de Espafia, la Universidad 
tiene que ir a todas partes, buscando a los que no 
pueden llegar hasta ella, Ilevi~ndoles su ciencia y sus 
procedimientos, extendiendo, en suma,  por el país 
entero, la semilla que tarde b temprano germinara,  
cubrikndolo de  arboles frondosos y Ileiiandolo d e  fru- 
tos utilisimos. 

Si lo hacen las Universidades inglesas y ameri- 
canas; si lo hace Francia; si  lo hace Alemania; si se  
hace en todas partes,  como lo ha demostrado bien 
elocuentemente la informacibn realizada con mctivo 
del Congreso de Enseñanza superior de  Par i s ,  d e  
rc)oo, C inserta en sus actas, ha poco publicadas, 
(chino no hacerlo nosotros, mas necesitados que na- 
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die en el mundo d e  la difusibn de  la cultura entre 
las masas proletarias y aún en la misma clase media, 
que si se da menos cuenta que aqukllas d e  su  estado, 
no por eso hay que creer que raya A gran altura? 

Extensibn uni\fersitaria, Universidades populai-es, 
selllements, fiindaciones, escuelas d e  adultos,  cui~sos 
breves, meras conferencias, excui-siones: todo esto 
que en una h en otra forma se p r a c t i ~ a  ya y suele 
compriwderse bajo el nombre de edz~cacibn 
post-escolnr*, coi~s t i tu )~e ,  i ini juicio, el tercero dé 10s 
fines que deben proponerse nuestras I:riiversiclades. 
Bien lo lian entendido así las d e  Madi-id, 13arcelona 
y Zaragoza al comenzar una serie de conferencias y 
cursos, que ojalá continúen y se aumenten; bien lo 
comprende la Univercidad de  Valencia, á cuyo ca- 
riñoso recuerdo, elocuentemente expres3do po~.  el 
S r .  Candela en su disc~irso del domingo, he de  co- 
rresponder yo desde aqui, en nombre de 1ii  Univer- 
sidad de  Oviedo, s i i lud~nclo i~ la IXxtensiKn univer- 
sitaria valenciana con todo el entusi:ismo ii que es 
acreedora, y deseandola el brillante kxitci rle q u e  con 
prenda los nombres de  los prolesores que  generosa- 
mente l i n n  echado sobre sus hombros aquella impro- 
ba tareii y el dc-seo de  saber y de educarse de  las cla- 
ses populares de  Valencia. 

Contribuyendo de  este modo a la educacibn gei.i-e- 
ral del pais, no sDlo realiza la 1Jnivei-sidad una obra 
generosa, redentora y de  gran ti-anscendencia en las 
relaciones d e  1;is diversas clases sociales, tan tirantes 
hoy por culpa d e  unos y de  otros, sin0 que ella mis- 
ma apt-ende del pueblo con quien se  pone en contac- 
to  y cuyas necesidrides, cuyas aspiraciones y cuyas 
miserias, plantean los i11as graves probleinas d e  la 
Politica, la Sociologia y el Del-echc; y cobra arraigo 
en el pais, granjeandose para los restantes aspectos 
de su  obra, la simpatía, la adhesion, la cooperacion 



de . l a  opinibn piiblica, sin las cuales n inguna e m p r e -  
sa  social 6 politica se  afianza v pe rdura .  Mientras  el 
s abe r  bajara al pueblo, del pueblo  subiran  respeto  y 
apoyo, y nuestra TJniversidad ideal potlría represen 
tarse  como un g ran  árbol q u e  llenara por  la copa el 
cielo del pensamiento  y por s u s  raíces s e  asentara  en  
toda  la exteiisibn d e  la t ie r ra .  

A tal concepto d e  la TJnirersidad y d e  s u s  f ines 
debe responder  la o r ~ n n i z a c i 0 n  q u e  s e  le dk.  

L a  Universidad ha  d e  Fer, como con ocasibn ana-  
loga á Csta s e  ha dicho,  "an xbnn  ~nater ,  una familia, 
una  perconnlidad, un  o r g a ~ i s m o  d e  educación y cien- 
cia, con vida in ter ior  propia v relacinnes complejas  
d e  mutua  solidaridad en t re  sus  miembros ,  en vez d e  
se r  un conjunto  inorgánico d e  servicios par t iculares ,  
independientes,  q u e  n o  concurren a un mismo fin." 

1,a centralizacibn q u e ,  copiada d e  Francia  pres-  
cindiendo d e  Tn bril lante traclici6n espatiola, impuso  
en 1845 A nuest ras  Escuelas la mas  a b s o l ~ i t a  uni for-  
midad v la completa dependencia del poder  cent ra l ,  
las despoj6 d e  toda  iniciativa, v las apa r t6  d e  toda  
relacihn con las fuerzas vivas del pais. O ~ i i z a  ha s ido 
esta una d e  las causas mas  poderosas d e  q u e  se  hayan 
c o n ~ e r t i d o ,  como el S r .  L a  F u e n t e  decia, en  meras  
oficinas de enserial., en vez d e  se r  laboratorios cien- 
tificos en q u e  palpite la vida y se  desarrollen toda  
sue r t e  d e  fecundas energias ;  y d e  que,  salvo excep- 
ciones que,  por for tuna ,  van s iendo m i s  numerosas  
cada dia,  la l lamada enseñanza supe r io r  peque e n t r e  
nosotros d e  "formulista,  frivola, deficiente y falta d e  - 
espiri tu educativo", y vaya abr iendo verdaderos  y 
profundos abismos e n t r e  lo q u e  s e  ap rende  y lo q u e  
se vive. 



324 ANALES 

Fuera engañosa ilusion el c r te r  que tales males 

han d e  curarse de  momento con la concesibn de  la 
autonomía b cualquiera otra recr=ta leqislativa. La 
reforma ha de venir principalmente de dentro, del 
seno mismo d e  la Universidad, y hemos de  realizar- 
la nosotros desde ahora, sin que sirva de  disculpa A 
nue!;tro desaliento la minuciosa tutela del Gobierno 
a que vivimos sometidns, y q u e ,  cuando <e quiere 
trabajar de  veras, estorba menos de  lo. que A primera 
vista pudiera temerse T,a autonomía de  una institu 
ci6n se conquista como conquistan los pueblos sil i n -  
dependencia, y el hecho consumado es lo que la ley 
viene á sancionar desp~iks,  como lo sanciona el reco- 
nocimiento en la sociedad internaci3nal. 

Pero  no por eso hemos d e  prescindir de toda re- 
forma. Una autonomia prudente, en lo científico y en 
lo económico, podría despertar muchas iniciativas y 
libertar A quien las tenga de  13s trabas iinpuestas 
por una centralizacihn meticulosa y cicatera En tal 
sentido, es de  aplaudir,  a mi juicio, el espíritu que 
informa el proyecto de ley de  organizacibn de las 
IJnivei-<idades, votado por las Cortes. S610 falta com- 
pletarlo, extendiendo la autonomia a la organizncibn 
d e  la enseñanza, dentro d e  ciertos prudentes limi- 
tes al principio, estableciendo en la forma que mejor 
parezca la intervencicin d.e los Claustros en el nom- 
bramiento del profesorado y poniCndolos en relacibn 
directa con los demis  grados y 6rdenes de  la ense- 
Eanza, de modo que  todos los centros consagrados a 
la educacion publica formen en definitiva un sOlo 
organismo, al frente del cual se  halle la Universidad. 

Excuso justificar cada una de estas aspiraciones, 
porque acerca de  ellas ha llegado ya a formarse una 
opini6n casi unánime, y porque el tiempo no permite 
d a r  mayor extensibn al presente trabajo. 



'T'ermino, pues, proponiendo a la Asamblea se  
sirva adoptar las siguientes 

CONCLUSIONES. 

r .' Las Universidades deben proponerse: . . 

a). 131 cultivo de  la ciencia pura por medio de  la 
intis alta y desinteresacla investigaciori, siguiendo de  
cei-ca el movimiento cientilico del mundo culto y to- 
mando parte activa en él 

b).  L e  preparacibn de  los alumnos para el des- 
empeiio de  las profesiones correspondientes A las Fa- 
c~i l tades y las Escuelas especiales. 

~j La elevacioii del nivel moral e intelectual del 
país, por medio de Id educacibn completa de los alum- 
nos, que han de constituii-se en fieles continuadores 
cle la obra universitaria; por la dif~isibn de  los proce- 
dimientos de  investigacibn y de  la cultura general en- 
t re  los que no pueden concurrir 'a las aulas, y por  su  
concurso en todas las empresas de  accion social. 

2." S e  organizaran sobre las siguientes bases: 
a). FormarAn parte de la Universidad todas las 

Facultades y Escuelas especiales del orden civil con- 
sagradas á la enseñanza llamada siiperior. 

l .  Serán personas jurídicas a los efectos del 
Cbdigo civil. 

c). Se les concederá autonomía para el regimen 
de su vida propia en 10. científico y en lo ecoiiomico, 
bajo la inspeccibn del Estado, gobernándose por la 
Asamblea universitaria, en que tendr in  participa- 
ciOn los estudiantes; el Claustro general, compuesto 
de  los profesores y los doctores adscritos, mediante 
ciertas condiciones; las Juntas  de  profesores d e  cada 
Facultad O Escuela, y cl Consejo universitario; eli- 
giendo las autoridades académicas 6 interviniendo en 
la eleccion de los profesores. 



d) .  Las Facultades y Escuelas especiales que 
constit~iyen la Universidad seran personas jurídicas 
a los efectos del Codigo civil en cuanto a sus propios 
asuntos; se regiran por sus Juntas de  profesores y su  
decano o director, y gozarán de  autonomía dentro de 
la organizacion general d e  la Universidad y subordi- 
dinadas a ella. 

e).  Mantendrin relaciones directas con los demás 
grados y ordenes de la enseñanza. 

ANICETO SELA. 

CONCLUdlOi4ES AP80BAdAS 
POR L A  

ASAMBLEA UNLVERSI'I'AKLA DE VALENCIA(L) 
- - . - . - - - . 

Fin y organización de las  Universidades, y autonomía que conviene con- 

ceder á las Facultades o Escuelas eseeciales que las constituyen, 

P O N E N T E S :  

'D. 34anuel 1 ' 0 1 . r ~ ~  Campos. 
Y). d n z c e l o  Sela  Snnzpil. 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA. 

Las Universidades deben proponerse: 

r .* El cultivo de la ciencia pura por medio de la 
más alta y desinteresada investigacion, siguiendo de 

( 1 )  Véase la pág. '76. 
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cerca e l  movimiento  cientifico del m u n d o  cul to  y to- 
m a n d o  p a r t e  activa eii 61. 

L . *  L a  preparacibn d e  los a lumnos  para  el des- 
empeiio cle las prot'esioiies correspor?dientes a las F a -  
cul tades  y las Escuelas especiales. 

3 La elevacibn del  nivel moral  & intelectual  de l  
pais po r  medio d e  la educacion completa d e  los alum- 
nos que  han cle cnnstituii-se en fieles cont inuadores  
d ~ 3  la ob ra  universi taria;  por  la difusion d e  los proce- 
d imientos  cle investigncibn y la cu l tu ra  genera l  en t r e  
los que  no pueden concurr i r  a las aulas ,  y p o r  s u  
concurso en todas  las empresas  d e  accion social. 

S E G U N D A  

S e  organizaran las Universidades sobre  las si- 
guientes bases. 

I " F o r m a r a n  par te  d e  la Universidad todas  las 
I ~ a c u l t a d e s  y I<scucl~is especiales del orden civil con- 
sag radas  a l a  enseñanza llarnada super ior .  

2.' Sei-an personas  juridicas a los efectos del  Co- 
digo civil. 

3.' S e  les concederG autonomia  para el régimen 
de s u  vicln propia en  lo c i e n t i l i : ~  y en  lo econbmico,  
bajo. la inspeczibn del Estado,  gobernandose  por  la 
Aiamblea  universi taria en q u e  tendritn part icipacibn 
los estudiantes;  el Clausti'o general ,  compues to  d e  los 
profesores y los doctores adscr i tos  mediante  c ier tas  
condiciones; las Junti ts  d e  profesores d e  cada  Facul- 
tad  O I<scuela y el Consejo universi tario,  y el igiendo 
las autor idades  acadkrnicas. 

4.' Es derecho de las  niv ver si dad es co ronar  los 
es tudios  q u e  cn ell;is se  comiencen.  P o r  tanto ,  las  
Universidades españolas concedzran el doc to rado  en 
las  Facul tades  respectivas, teniendo todas  la misma  
categoría,  



5.' L a s  Facultades y Escuelas especiales que for- 
man la Universidad s e r i n  personas juridicas a los 
efectos del Codigo civil, en cuanto á sus propios asun-. 
tos; s e  regiran por sus  Juntas  d e  pro€esores y su De- 
cano 6 Director, y gozarán d e  autonomia dentro d e  
la organizacibn general de la Universidad, estando 
subordinadas á ella. 

6.' Mantendran relaciones estrechas con los de- 
mhs grados y ordenes de  la enseñanza. 

TERCERA. 

P a r a  realizar la reforma de  la ensetianza univer- 
sitaria son condiciones necesarias las que siguen: 

I .' Que  los partidos gubernamentales formen 
un programa común d e  reformas y se  evite que cada 
1Ministro d e  Instruccibn pública tenga un programa 
distinto. 

2 Q u e  se dicte una ley general sobre la reorga- 
ilizacion de  la ensefianza superior y leyes especiales 
sobre cada una de  las Facultades, y cese la funesta 
costumbre d e  legislar por  Reales Decr.etos y Reales 
ordenes. 

3.' Que  se organice un  centro tkcnico en el .\;Ti- 
nisterio d e  Instruccibn publica, formado p o ~ -  catedrá- 
ticos d e  Universidad. 

4." Que  se reserve a los Claustros universitarios 
las atribuciones consultivas que actualmente corres- 
ponden al Consejo d e  Instruccion piiblica. 

5 . "  Que  se concedan A los profesores todos los 
elementos indispensables para la enseñanza objetiva 
y la investigacion científica, como museos, gabine- 
tes, laboratorios y bibliotecas, suficientemente dota- * 
dos, para que  pueda darse la enseñanza en las con- 
diciones debidas. 

6.' Q u e  se  envien profesores al extranjero para 



que estudien los nuevos mktodos de  icvestigacibn y 
de  enseñanza, los den a conocer entre nosotros y pro- 
curen aplicarlos. 

Es  urgente mejorar la situacibn ecoiiomica del 
personal administrativo y subalterno de las Univei-si- 
dades, agobiado hoy mas que nunca por un trabajo 
excesivo, no suficientemente rzmunerado, y aumen- 
tar al mismo tiempo este personal, sobre todo en lo 
que se refiere a la instrucci(!n primaria. 

Formación o ingreso,  d e r e c h o s  y d i b e r e s  da1 p r o f e s o r a d o  n u m e r a r i o  'y 
a u x i l i a r  de l a s  Universidaderr. 

PONENTES:  

-D. Patl-icio g30robio 'L)irr<. 

'D. JosC Gascón ~ a i - i n .  

CONCLUSIONES. 

El profesorado universitario.se compondrá de , 

Catedráticos numerarios, 
Profesores numerarios, 
Profesores agregados, 
Profesores extraordinarios. 

SECUNDA. 

El profesor agregado lo sera de aquella. materia 
de su especial predileccibn, respecto de  l a  que mos- 

$8 



trase conocimientoc especiales, mediante la presen- 
tacibo á la Facultad correspondiente de una Memoria 
original. 

Para  ser profesor agregado deber i  exigirse ser  
doctor ,  tener aprobados e.studios de Pedagogia y 
merecer de la Facultad informe favorable a la Memo- 
ria a que alude al parrafo anterior. 

El nombramiento debera hacerse por un solo cur- 
so y sin que ti6 derecho alguno a ingresar sin óposi- 
ci6n en. la clase superior del profesorado. 

TERCERA. 

E l  profesor auxiliar debera ingresar por oposicibn, 
limitada a un grupo reducido de  asignaturas verda- 
deramente análogas, y su misibn no habra de limi- 
tarse a suplir ausencias y enfermedades, sino que 
debera ser funcion activa, colaborando en la obra 
docente, en la forma que los Claustros determinen. 

CUARTA. 

El catedratico numerario será designado por opo- 
sici6n. Existii-an dos turnos d e  oposici6n: uno libre 
entre  doctores y otro entre  profesores auxiliares. 

En toda vacante podrá nombrar  el Claustro res- 
pectivo un catedratico de  la misma asignatura de  
otra Universidad, o un extranjero ilustre. 

Podran ser nombrados profesores extraordina- 
rios, encargados de  la ensetianza de  una especialidad 
no incluida en los planes oficiales d e  estudios, los au- 
xiliares b numerarios 6 cualesquiera otras personas 
que, por  haber  adquirido merecida fama de  notorie- 
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dad cientiiica, se creyera por los Claustros que eran 
acreedoras a tal distinción. 

1,as propuestas que kstos hagan habrán de  ser ra- 
zoriadas y contener necesariamente la indicacibn de 
en virtud d e  que obras, trabajos o enseñanzas habia 
el propuesto adquirido notoriedad científica. 

En la propuesta se  indicará si el nombi-amiento 
debe hacerse por tiempo limitado 6 con carácter per- 
manente. 

1 3  escalafón tlel profesorado oficial lo constitui- 
1-613 dos secciones: una de catedrAticos numerarios y 
otra de profesores auxiliares.  

S e  equipararan la categoría y la retribucibn del 
profesorado de  las Univzrsidades de  provincias a las 
que disfrute el pi-ofesorado de la de ~I'IadricI. 

Los catedráticos numerarios tendr ln  como dere- 
chos, aparte de  los que les reconocen las leyes, los 
consignados en la conclusi6n tercera del Tenza I .  

OCTAVA. 

Loc profesores agregados tendrán derecho: 

i .O A percibir un tanto por ciento del importe  
de  las inscripcioiies de  los alumnos matriculados en 
la clase que desempeñen, hasta poder disfrutar  la 
asignacion que se  determine. 

2 . O  Al material ci.entifico que la Facultad acuer- 
d e  proporcionarles. 

7 . 3  los honores y consideraciones correspon- 
dientes. 



4.' A tener un representante en el Claustro,  
elegido mediante votacibn anual. 

NOVENA. 

Los  profesores auxiliares tendrán derecho a for- 
mar  parte, con voz y voto, d e  las Juntas  de Facultad. 

Los profesores extraordinarios tendran derecho: 
1." A la gratificacibn que por su nombramiento 

se  les señale. 
2.' A la inamovilidad, los nombrados con carac- 

ter permanente. 

3.' A formar parte del Claustro, con voz y con 
voto, en todos 18s asuntos que no sean de  regimen 
interior de  la Facultad. 

Los  profesores tendrán los deberes actualmente 
consignados en las leyes y en especial el de desem- 
peñar el cargo de Juez de  oposiciones, que sOlo PO.- 

dria renunciarse por justa causa d e  imposibilidad 6 
6 incompatibilidad. 

Para  facilitar el cumplimiento d e  este deber, se  
abonarán los gastos de  viaje por anticipado y las die- 
tas tan pronto como se terminen los ejercicios. 

Tendran además los profesores numerarios y au- 
xiliares los siguientes deberes: 

1." El de  renovar peribdicarnente, en lo posible, 
los programas, para ponerlos en armonía con los ade- 
lantos de  la ciencia. 
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3.' El de ampliar ¡as enseñanzas de la cátedra 
con todas aquellas que se  considere precisas para 
que sea la aqignritura debidamente conocida por los 
alumnos. 

. j .O El de redactar notas bibliograficas de los li 
bros adquiridos con la consignacibn destin ~c la  a este 
efecto, b de  los que hubiesen estudiado cadd año. 

4." El de  entregar a la Universidad para s u  pu 
blicacibn, cada cuatro años, una obra 6 trabajo de  
investigacibn 6 doctrinal acerca de algún plinto de  
su asignatura. 

5.' El de no desempeñar mas cargos ptiblicos 
que los docentes, para lo cual se declarara ii~compa- 
tible su cargo con los que no tengan el citado carac- 
ter, exceptuando la representacion en Cortes. 

CONCLUSLONES ADICIONALES. 

1 a Las Universidades deberían publicar, si  para 
ello tuviesen fondos, un anuario en que se contengan 
las notas bibliográficas y memorias a que se  refieren 
las anteriores conclusiones, cuantas notas remitiesen 
a los rectorados los profesores acerca del mttodo d e  
enseñanza adoptado en su catedra y trabajos que en 
ella se hubieran realizado por los alumnos, y la Me- 
moria estadística que habra de redactarse por la Se-  
cretaria. 

2.' LOS prolesores CUYO ingreso este ajustado 1 
las leyes vigentes, seran los unicos con derecho a la 
inamovilidad y a las demas ventajas reconocidas en 
aqutllas. 

3.' .El Claustro de  cacia Universidad b Escuela 
tendra derecho a examinar la legalidad de  los nom- 
bramientos de sus profesores, y podrá negarse a dar  
posesibn tí los nombrados ilegalmente. 
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Conveniencia de seleccionar los alumnos a s u  inyraso en Facultad y con- 
diciones generales d e  un buen régimen escolar universitario. 

P O N  ENTES. 

D. Lorenzo 'Beniio de Endal-a. 

'D. c.4nronio Sirnonena Zabalegui 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA. 

L a  seleccion d e  los alumnos a su  ingreso en Fa-  
cultad es necesaria. 

A las respectivas Facul tades corresponde hacei- 
esta seleccibn. 

El determinar  las condiciones de  esta selección, 
tanto respecto ci la calidad, como A la cantidad de  las 
pruebas necesarias para el ingreso de los alumnos en 
las Facultades, corresponde a éstas exclusivamente. 
S in  embargo,  como condicibn general, debiera cxi- 
girse el conocimiento de dos lenguas, una neo-latina 
y otra sajona, suficiente para poder traducir.  

U n  buen régimen escolar univ:rsitario i-equiere 
estas dos cosas: uri profesorado consagrado exclusi- 
vamente al cultivo de  la ciencia, y una Universidad 
dotada  de todos los medios necesarios para el pro- 
greso de  la misma. Es t e  verdadero ideal exige una 
autonomia universitriria perfecta y un profesorado re- 
tribuldo decorosamente. 

Y en tanto que no sea posible conseguit- esto, de- 
bemos empezar por  pedir.  



T. '  Que no exceda de cincuenta el numero de 
alumnos en cada clase. 

2.' Q u e  se den las enseñanzas en los sitios mas 
adecuados 

3." implantar la Extensibn universitaria en to- 
das partes y crear dentro de las Univei-: idades aca- 
demias practicas y laboratorios escolares p d i . ~  t raba-  
jos de investigación, hechos en comun por profesores 
y alumnos. 

4." Hacer que la enseñanza en las aulas sea todo 
lo mas prictica posible, desterrando los taquigrafos 
retribuidos por los escolares, por la perniciosa in- 
fluencia que  este sistrnia produce en  la enseñanza. 

TERCERA.  

Son también condiciones generales d e  un buen 
regimen universitario: 

En lo tocante a la Universidad: 
I ." Que se proporciones medios adecuados a la 

instruccion, investigacibn cientirica y educacion pro- 
fesional. 

2: Que se procure despertar en el alumno el 
afan de instt-uirse, investigar y adquirir idoneidad 
profesional. 

En lo tocante a los alumnos: 
I .O Que se restablezca la disciplina escolai-, hoy 

tan felajada, por desgracia. 
2.0 Que se aproveche racional y econbmicainente 

el tiempo y el trabajo destinados a la enseñanza. 

3 . O  Que se conserve por los alumnos el material 
corniin de ésta y se p g u e  por ellos el individual ne- 
cesario para su educacibn tccnica. 

4." Que las Universidades ejerzan una accibn t u -  
telar sobre los alumnos por todos los medios posibles. 

5.' Que las faltas colectivas sean penadas con la 
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perdida d e  los derechos d e  matriciila, pudiendo ma- 
tricularse los alumnos nuevamente dentro del mismo 
curso. 

CONCLUSIONES ADICIONALES, 

I .* Los catedráticos en el ejercicio de  sus fun- 
ciones seran considerados corno autoridad a los efec- 
tos del Cbdigo penal. 

2 ' Los catedraticos que sin justa~causa dejen de  
asistir á clase, dejaran de percibir parte  de  sus  ha- 
beres. 

Medios que pueden emplearte para dar mayor alcance o intenridad al 

trnbnjo del profesorado oflciar de las Universidades. 

PON ENTES. 

Para  da r  mayor alcance 6 intensidad al trabajo 
de1 profesorado oficial de  las Universidades, además 
de  todos los medios ya  aprobados por la íisamblen, 
conviene: 

r .O  Que se establezcan en las Universidades salas 
conrortables de  estudio, lectura, conversacibn y i-e- 
creo para los alumnos, y á las cuales concurran tam- 
bikn los profesores. 

2.' Que se verifiquen, como hasta aquí, excui- 
siones cientificas en todas las Facultades. 
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? . O  Que se de á la enseñanza carácter realista en  
cuanto sea posible. 

4.0 Que se procure la publicación de  los trabajos 
destinados á exteriorizar la obra d e  la Universidad. 

Condiciones jurídicas de l a  l ibertad de tnsei ianza.  

P O N E N T E S .  

D. FaJael de Olori,; 
D. Ismael Calvo aVadroño. 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA. 

El Estado, como brgano del derecho, debe reco- 
nocer y amparar  el que tiene toda persona individual 
y toda asociacibn legal de  personas, a da r  y recibir 
c d u ~ a c i b n  6 instrucci6n. 

El Estado debe regular el ejercicio d e  este dere- 
cho, respetando sus naturales y legitimas exigencias, 
y ejercer sobre los establecimientos privados la ins. 
peccion necesaria, para que no se falte en ellos h los 
preceptos de  la higiene ni i los de  la moralidad. 

TERCERA.  

El Estado puede exigir a las personas que ejerzan 
la profesibn del Magisterio en cualquiera de  los gra- 
dos y clases de  ensefianza, titulo que acredite su  com 
petencia tkcnica 6 facultativa. 
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CUARTA. 

La  enseñanza particular i5 privada debe estar 
exenta d e  toda inspeccibn oficial en el orden tkcnico, 
y a la libertad del profesor en este orden no cabe seña - 

lar otros limites que los establecidos con caracter ge- 
neral para todos los ciucladanos por el COdigo penal. 

Q U I N T A .  

'Sodo profesor 0fici;ll debe cjercei- libremente su 
[uncibn docente, y esta libertad, sblo limitada por 
los preceptos del COdigo perlal, supone la del criterio 
en cuanto al fondo de  la doctrina y la del plan y me. 
todo de investigacibn. 

S E X T A .  

L,os estudios verificados fuera de  establecimien- 
tos públicos de ensefianza, han de poder adquirir  va- 
lidez oficial y servir de  base á la obtencibn de  tltulos 
acadkmicos y profesionales, mediante los ejercicios 
de  examen y grado que se  establezcan pera rs te  efec- 
to, y que deberan ser mas detenidos y garantizado- 
res q u i  !(,; que se exijan en la ensefianza oficial. 

SEPTIMA. 

Los  ejercicios a que s e  refiere la conclusihn ante- 
rior, se veriticarán ante jurados o tribunales com- 
puestos de  profesores pei-tenecientes c i  la enseñanza 
oficia l. 

Valencia, á 7 1  de Octubre de  1 9 0 2 . - V . O  B.O-El 
Rector vicepresidente, flganuel Candela.-El Secre- 
tario, Juafr 4. Bernabd y Herrero. 
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SOBRE EL PRESUPUESTO DE INSTRUCCldN PUBLIC4. 

T,a Universidad de  Valencia ha tenido la atencihn 
de  comunicar a la d e  Oviedo el mensaje que en 6 de  
Jlarzo Ultimo elevb al Excmo. S r .  Ministro de Ins- 
truccion pública y de  Bellas Artes,  para rogar-le que, 
inspirándose en las coi~clusiones de  la Asamblea uni- 
versitaria de Octubre, llevara a los nuevos presupues- 
tos e[ espiritu de  sus acuerdos, muy especialmente 
en lo que se  refieren a la exigua consignacibn desti- 
nada en la actualidad a gastos d e  material cientifico 
y a los mezquinos haberes del personal administrati .  
vo y subalterno de todos los centros docentes d e  Es- 
paña. 

I,a oportuna iniciativa de  la ilustre Escuela valen- 
t i n a ,  coincidi6 con la noticia publicada por la prensa 
de  que el presupuesto de  Instruccibn publica sufriría, 

. para el prbximo ano, una rebaja de  alguna conside- 
racion en los gastos, economia que, en tales tkrminos 
formulada, a raiz de  la reunibn de  una Asamblea en 
que representantes de  todas las Universidades d e  Es-  
paña convinieron en la necesidad de  consagrar gran-  
des sumas a la obra de  la educacibn nacioaal, y an te  
el especticulo de  maestros a quien s e  adeudan unos 
cuantos millones d e  pesetas d e  sus sueldos misera-  
bles; de locales escolares que, en su mayoria, para 
todo sirven menos para el uso a que  se  los destina; 
de  la absoluta carencia d e  material cientifico en todos 
los Urdenes d e  la enseñanza,-más parecia crciel sa r -  
casmo que exigencia impuesta por  hábiles planes 
financieros. 
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No era dudosa nuestra adhesion al mensaje de  la 
Universidad de  Valencia, y el Claustro la acordó in- 
mediatamente, por unanimidad ( 1 ) .  

Pero  al mismo tiempo, hubimos de  recordar el 
propbsito, ya muchas veces enucciado, tanto en estas 
Juntas como en las conversaciones extraoficiales de 
los profesores, de  estudiar con detenimiento la cues- 
tión, ampliándola a todos los t rdenes  y grados de  la 
enseñanza, en vez de  reducirla a I n  enseñanza univer- 
sitaria. No solo es indudiible, a nuestro juicio, el de- 
recho de la Universidad ,i ocuparse en tales a sun-  
tos, en virtud del lugar  que  ocupa en la organizacibn 
de los establecimientos docentes, sinb que pocas de  
las reformas que para ella misma solicitara, 6 dentro 
d e  los limites d e  sus  ati-ibuciones emprendiera, re- 
su1tarian eficaces de no combinarlas con la refor. 
ma de los restantes grados de  la educacioo nacional. 
Y si en tales asuntos fuera posible establecer una 
gradacibn, tquiCn puede dudar  que la educaiion pri- 

(1) Del acta de la sesión celebrada por el Claustro el dia 7 de 
illarzo dc 1903 resulta quc  el S r .  Rector, Presidente, ordenó la lec- 
t u ra  de un telegrama de  la Univcrsidad de Valencia á esta dc 
Oviedo, c.1.1 xbido en estos términos: " Reunido ayer Universidad 
"Claustro extraordinario, aclamación rogar  Ministro Instrucción 
"pública aticnda próximos presupuestos conclusiones reciente 
"Asamblea universitaria, especialmente en lo referente material y 
"personal subalterno Universidades, Institutos y Escuelas espc. 
"ciaIes, y solicitar concurso ese Clastro para quc coadyuve scme- 
" iantes propósitos. Rcn~ i t i r en~os  copia del Mensaje a Rector Uni- 
'' versidad ". 

T r á s  madura deliberación, cn que intervinieron los Sres. Sele, 
Canell a ,  Posada, Altamira y Mur, be acord6 "contestar cn cl scn- 
tido interesado al telegrama de  la Universidad de  Valencia, y 
nombrar una comisión compuesta de los Sres.  Posada, Cela y Mur, 
para la redacción de  u n  ante.proyeeto de  exposición á los Poderes 
publicas, e n  el cual colaborarán, con las notas de cuanto en el par- 
ticular les ocurra, aquellos seiiores prolesores que q~i is ieran llevar 
alguna idea al propdsito que se  intenta". 



maria deberia interesar al país antes que ninguna 
otra? 

Po r  eso es, al rnismo tiempo que un derecho, de- 
ber nuestro examinar la cuestibn en toda su comple- 
jidad, para investigar cuáles son, dentro del presu- 
puesto de  Instruccibn publica, las modificac;iones mas 
urgentes que es preciso realizar para que la enseñan- 
za deje de  ser cosa pintada en el papel y escrita en la 
Coleccibn legislativa, y se  convierta en algo real, po- 
sitivo y fecundo, que contribuya, con otros medios y 
recursos, a la regeneracibn de España. 

Y en la imposibilidad de formular ahora un pro- 
grama completo de  pedagbgica, habremos 
de limitarnos a llamar la atencion del Gobierno y del 
pais respecto de  aquellos puntos sobre los cuales 
existe completa unanimidad y aquellos capítulos del 
presupuesto cuya subsistencia, reducidos a las cifrzs 
que hoy comprenden, juzgamos incompatible con el 
decoro nacional. 

Basta saber que hay maestros dotados con sesen- 
ta y dos pesetas y media al año; que 2 I .546 de  aque- 
llos funcionarios íi quienes confiamos la educacibn 
de nuestros hijos, no llegan a cobrar mil pesetas de  
sueldo anual; que los edificios escolares son, casi 
todos, tugurios donde sblo por un refinamiento de 
crueldad y de barbarie se puede encerrar seis horas 
diarias rl niños que necesitan respirar aire puro y 
habitar lugares sanos; que aún asi, faltan siete mil 
escuelas para contener a la poblacibn escolar, y que, 
mientras no se construyan, lo legal en España sera, 
iio la enseñanza obligatoria, corno queria la ley d e  
1657, abn no cumplida en este punto, sini, la igno- 
rancia forzosa; que los maestros se hallan entregados 
a sus propias fuerzas y al influjo embrutecedor de 
los pueblos rurales, sin nadie que por ellos se  inte- 
rese y los levante, sin inspectores tkcnicos, que al 



mismo tiempo que  los enseñen, los digniíiquen y pro- 
tejan; que  el material cientifico es  casi nulo, y que, 
como consecuencia natural de  todo ello, existen once 
millones d e  analfabetos; basta fijarse en esta situacibn 
para comprender  que  donde el mal  es mas grave y 
apremia el remedio, es  en la edilcacibn primaria.  Si 
la naci6n no tuviera fuerzas mas que para atender  a 
uno d e  los grados d e  la educacion nacional, alrede- 
d o r  de la escuela primaria debieran concentrarse to- 
dos. P e r o  como la obra lla de  se r  conlpleta y la es- 
cuela misma no podia elevarse al nivel que ya ha al- 
canzado en todos los pueblos cultos, sin el concurso 
de las o t ras  instituciones docentes,  indicaremos las 
medidas que, a nuestro juicio, pueden adoptarse en 
todos los grados de  la ensefianza, al redactar los pre- 
supuestos  del Estado.  

Urge completar y mejorar la reforma de1 señor 
Conde d e  Komanones sobre el pago d e  las atencio- 
nes d e  instruccibn primaria,  de  modo que  todas sean 
satisfechas por  el Es tado  con la misma puntualidad 
con que  paga las demás  cargas públicas. Urge elevar 
hasta  quinientas pesetas, por  el momento, el sueldo 
minimo d e  los maestros (1): regular S U S  asccnsos d c  
modo que  para obtenerlos no necesiten cambiar  de 
escuela; organizar una  inspeccibn pedaghgica , bien 
retribuida, activa y vigilante; construir mil escuelas 
a1 año por  lo menos, sin lujo, pero dotadas d e  con- 
diciones higiknicas, y,  siempre que sea posible, aco- 
modadas al modelo d e  las escuelas graduadas que 
ha construido el  Ayuntamiento d e  Cartagena y de  
los que, por iniciativa de S. M. la reina D ' M a r k  

( 1 )  En el momcnto de  corregir las piwebas de  este pliego, po- 
demos añadir que  esta primera mejora será un hecho desde e1 año 

según dcclaraci6n formal del Alinistro d c  Instrucci6n 
pública. 
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Cristina, se estan construyendo en iVIadrid; reformar 
las actuales; enviar al extranjero los maestros por 

. centenares, para rehacer y completar la cultura ad- 
quirida en la Escuela normal, siguiendo el ejemplo 
que en lo antiguo nos dieron los Reyes Catblicos y 
que recientemente nos han ofrecido en Cuba los ES- 
tados-Unidos que ,  gracias a este y otros medios de  
igual eficacia, han reformado radicalmente en pocos 
ineFes la insti-uccibn pi-imaria de la isla. 

En la segunda enseñariza, seria preciso evitar que 
se convirtiera en fuente de ingresos para el Estado 
y conseguir que, aun con mayores gastos, recobraran 
su autonomía las escuelas que hoy se hallan refiin- 
didas en los Institutos generales y tkcnicos, especial- 
mente las Escuelas normales, que, por sus fines y 
por su oi-ganizacibn, no deben hallarse confundidas 
con otras i.nstitucioncs. 

En la enscñanza llamada superior, estimamos co- 
mo las reformas mas urgentes, bajo el aspecto eco- 
nómico, las mismas que propone la Universidad de  
Valencia. La instalacibn de  las Universidades es muy 
deficiente. La de Ovietln, por cjemplo, alberga en el 
edificio debido a la munificencia d e  su generoso fun- 
dador, al Instituto de segunda enseñailza, con mani- 
fiesta infraccion de la  ley, hasta hacerse casi impo- 
ble la disciplina de ambos centros, y faltando loca- 
les para atenciones indispensables. Eii la Biblioteca 
se hallan los libros hacinados; las enseñanzas prac- 
ticas de la Facultad de  Ciencias, solo a duras  penas 
pueden darse; no hay una sala que sirva de reuni6n 
a profesores y estudiantes; todo es estrecho y mez- 
quino, y eso que se han ido realizando r?o pocas me- 
joras con la's cuatro mil pesetas destinadas a mate- 
I-ial y de las cuales ha de  sticarse para conservacibn 
del edificio, decorado, limpieza, alumbrado, calefac- 



ción, indemnizacicin de  morada del conserje, gastos 
de  oficina, etc., etc. 

Al material científico se destinan cantidades irri- 
sorias. Con mil quinientas pesetas anuales, mal con- 
tadas, ha de atender la Facultad de  Derecho ii la ad- 
quisicibn de  libros, revistas, mapas, colecciones legis - 
lativas y de  tratados. El resultado es que se carece 
de todos los medios de  trabajo que con riqueza ex- 
traordinaria poseen las Universidades del mundo en- 
tero, y que es materialmente imposible seguir de 
cerca el movimiento científico de los pueblos cultos. 

En la Facul tad  (le Ciencias, sostenida por el 
Ayuntamiento de  Oviedo y la Diputación provincial, 
se nota mas aún la penuria de  la incierta consigna- 
cion asignada para laboratorios y gabinetes, y de ello 
han de  resentirse forzosamente, a pesar del celo de 
los profesores, las enseñanzas de  carácter experi- 
mental. 

Algunos de  los aparatos imprescindibles los he- 
mos adquirido apelando á la generosidad de  entu- 
siastas asturianos antiguos alumnos de esta Casa. 
Del mismo medio hemos tenido que valernos para la 
publicación de  los Anales de l a  Universidad, empren- 
dida el ano  pasado. Los  reducidos gastos de  Ia Ex- 
tensibn universitaria se han cubierto con absoluta 
independencia de toda subvencibn oficial y ocurre al- 
gunas veces que los profesores, que desgraciadamen- 
te  no son ricos, tienen que agregar alguna suma de 
dinero a su trabajo personal, si quieren que la ense- 
ñanza produzca los frutos que de  ella t iene derecho a 
esperar el pais. 

S i  se fija la atencion en el personal administra- 
tivo y subalterno, hay que repetir todas las lamenta- 
ciones que ordinariamente se  consagran a los maes- 
tros de  instruccion primaria: oficiales de  Secretaria, 
escribientes, bedeles, mozos y porteros, cobran suel- 
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dos inverosímiles que no les permiten satisfacer s i -  
quiera las mas perentorias necesidades. 

Las pensiones escolares en el extranjero, con tan 
buen acuerdo establecidas, han venido a desaparecer 
casi completamente por la misma estrechez del pre- 
supuesto. 

Y ,  sin embargo, no seria dificil encontrar las can- 
tidades indispensables para atender a las reformas 
mas urgentes dentro del presupuesto. Que no falta 
dinero, lo prueban los creditos que vienen consignán- 
dose para Guerra, JVlarina, Gracia y Justicia, etckte- 
ra. Aun dentro del mismo dep'~rtameiito de Instruc- 
cibn publica, y a pesar de  la pobreza d e  su dotacibn, 
habria no poco que cercenar, hasta verdaderos des- 
pilfarros, mientras falta lo mas necesario. Sabemos 
de Escuelas que cuestan veinte mil pesetas al año y 
no tienen más de seis alumnos; y coino este caco po- 
drian citarse varios, analizando detenidamente las 
cifras de los crkditos y comparándolas con el servi- 
cio a que responden. 

La necesidad de  consagrar á estos asuntos toda 
la extensibn que se merecen, es tarea grande y de tan 
urgente satisfaccibn, que 1as '~nivcrsidadec se hallan 
en el caso de hacer llegar su voto a las Cortes, a la 
opinibn y al Gobierno, como lo hace hoy la d e  Ovie- 
do, con el profundo respeto propio de  su carácter, 
pero tambitn con la firme decisibn dz que su voz sea 
escuchada y de que se ponga remedio a los males 
que lamentan, en cuanto Csto dependa de los orga- 
nismos oficiales del Estado. 

A los presupuestos de  aquellos (de la paz, de  la 
nivelacion, etc.), sustituyainos ahora, si la patria no 
ha de perecer irremisiblemente, el presupuesto de  
la rducacibn nacional. 
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VI. 

C O M U N I C A C I O N E S  

R E L A T I V A S  AL CONGRESO DE C I E N C I A S  H I S T 6 R I C A S .  
-- 

,4L EXCMO. S! MINISTRO DE IYSTRUCCIOY PIIBLICA, 

?fli,n. 177. 1.1. de Mayo de 1903. 

Excmo. Sr.: 

E n  reunibn celebrada por este Claustro el 5 de  
Mayo corriente, el catedrático d e  la Facultad d e  De- 
recho, D. Rafael Altamira y Crevea, delegado que fue 
d e  ese Ministerio y de  esta Universidad en el Con- 
greso internacional d e  Ciencias histbricas, reunido 
en la capital de  Italia durante  los primeros dias del 
mes de  Abril prbximo pasado, dib cuenta del desem- 
peño d e  su delegación, explicando el caracter y resul- 
tados cientiiicos del mencionado Congreso y su i n -  
tervencibn personal en 61 como autor  d e  tres comu- 
nicaciones y como presidente de  las secciones de  Me- 
todología histbrica, Historia del Derecho & Historia 
medioeval y hloderna. 

E l  Claustro,  considerando como de  sumo interks 
para  la cultura patria las noticias reunidas por el 
S r .  Altamira y,  en general, los trabajos realizados por 
el Congreso de  Roma,  acordo recomendar vivamente 
á V. E. la publicacibn oficial, por cuenta del Gobier- 
no, de  la ~Venzoria que  el S r .  Altamira prepara y en 
que  se dará  cuenta minuciosa de  los resultados de  la 
delegacibn. Apar te  el valor cientifico de  semejante 
publicacibn, abona la demanda del apoyo oficial, en 
este caso, la circunstancia de  que el S r .  Altainira ha 
desempeñado s u  delegacibn sin auxilio alguno del 
Estado y a exclusiva costa de s u  peculio particular,  
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Igualmente acordo el  Claustro,  vistos los razona- 
mientos que  el S r .  i1lta:nira expuso para p roba r  la 
importancia extraordinaria q u e  tendria la creacibn 
cn R o m a  d e  un Ins t i tu to  historico español,  análogo 
a l  que  sostienen todas  las naciones cultas del  inundo,  
apoyar esta propuesta y elevarla i~ V. E con la más  
calurosa recomendacibn.  L a  necesidad d e  semejante  
Insti tuto,  en una c i ~ i d a d  como Roina ,  c ~ i y o s  archivos 
(pi.Íncipalrnente los del Vaticano) guardan infinidad 
d e  documentos  inkditos relatibos a nuestra historia 
patria,  h a  s ido,  por o t ra  par te ,  apreciada antes  d e  
ahora por personas d e  t an ta  autor idad como el Ex- 
celcntisinio S r .  :\\arquks d e  PiclaI, quien ,  siendo, en 
I X ~ I ,  e inbajador cle España cerca cle la San ta  Sede,  
p r r lud ib  la creacion del  InstÍ tuto,  y por  1). Ricardo 
d e  tlinojosa, cuya ~ll\lemoria de  una mision oficial en 
el Arcliivo secreto d e  la S a n t a  Sede11 s e  publich en 
,896, d e  Rea l  orden.  Quizá no seria difícil n i  al teraria 
hondamente  los p i~esupuestos  de  lnstrucci6n pública, 
el establecinliento del Ins t i tu to  referido, apl ic indole  
par te  d e  los crkditos a q u c  se  reíierc (a R O. d e  8 d e  
Mayo actual ,  cri  l a  (;ílcc/,7 clel día 8. 

Contestación a la Comunicación anterior. 

 contestando su  cornuni~:acion fecha r q  d e  .\.layo 
ultimo, en la qiie \l. S. se  sirve ciar cuenta  del  i-esul- 
t ado  lisonjero d e  la Delegacibn d e l  Catedra t ico  don  
Rafael Al t ami ra ,  en el Congreso internacional d e  
Ciencias histbricas de Roina ,  y en la q u e  in teresa  a 
la vez la publicarion olicial por cuenta del Gobierno 
d e  la Mernoria q u e  el Si*. Al tamira  prepara ,  esta 
Subsecretaria manifiesta a ese  Rectorado q u e  le es 
muy g ra to  conocer el elevado carricter que  ha tenido 
la intervencibn personal del  Delegado español e n  
aquella Asamblea  y q u e  el !Ministerio publicara en la 
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Gaceta de  Madr id  las conclusiones de sus trabajos.- 
Dios guarde a V .  S. muchos anos.-Rladrid, 16 de 
Julio d e  1903.-El Subsecretario, Casa La Iglesia. 
-Sr. Rector de  la Universidad de 0viedo.ll 

VI I .  

ACUERDO RELATIVO A L A  DESCENTRALIZACION 
DE 

PEVIONES DE ESTUDIOS EN EL BXT(ANJE\O. 

En  Claustro general de 19 de Mayo de 1903, el 
catedrático S r .  Gonzalez Posada, refirikndose al Real 
decreto de 8 del citado mes, relativo ci concesibn de 
subvenciones al profesorado y pensiones a los alum- 
nos y obreros-alumnos de todos los centros de ense- 
ñanza oficial, para ampliar sus estudios en el extran- 
jero, pide se dirija respetuosa comuilicacibn al señor 
Ministro del ramo, interesando se moclifique dicha 
disposicibn en el sentido de dejar a la iniciativa de 
ias Universidades, sin ceiitralizarla en la de Madrid, 
la designacion de  los pensionados que, por turno, les 
correspondan; en armonía con el espíritu de  la pro- 
yectada ley de  Reorganizacibn de  Universidades en 
la que se les reconoce relativa autonomía y propia 
personalidad en cuanto con. su rnisibn docente y edu- 
cativa se relaciona. Asi se actierda, como tambitn que 
se d t  cuenta a las demis  Universidades del reino por 
si estimasen procedente hacer igual gestibn. 

Enviada la comunicacibn referida, el Ministerio 
contestó a ella que no era posible acceder a lo solici- 
tado por insuficiericia del presupuesto. 
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VIII. 

LA SWPRESION DEL INSTITU rO DE TAPIA. 

CLAUSTqO DE 19 DE M A Y O  DE 1903. 

ACTA. 

En  la expresada fecha y hora de  las cuatro de  la 
tarde, reunidos en el despacho del rectorado, bajo la 
presidencia del Excmo S r .  D. Fklix P io  de Aram- 
buru y Zuloaga, !?ector de  la Universidad, los seíío- 
res Catedraticos Vice-rector, Decanos de  las Faculta- 
des de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias; Rodri- 
guez Arango, Jove y Bravo, G. Posada, G .  Rúa ,  
Sela Sampil,  Altamira y Crevea, F. Echavarria, Afa- 
ba y F., Molina Gimknez y Escobedo y Carbajal, s e  
ley6 de orden de la presidencia el acta de la sesibn 
anterior, que fue  aprobada. 

Acto seguido, el S r .  Presidente manifestb que ,  
con arreglo al caso 2." art .  59 del reglamento d e  las 
Universidades del reino, se habia creído en el caso d e  
convócar el Claustro ordinario; y así que expuso so- 
meramente el objeto de la reunibn que, en brevisimos 
terminos, inclican las papeletas de  convocatoria, or- 
deno al infrascrito secretario la lectura de  la  Real 
orden de 6 del actual, por la que, y en vista de la ins - 
tancia formulada por D.' Carlota, D.' Josefa y doña 
Sofía Fernandez Casariego, solicitando como herede- 
ras de D .  Fernando Fernandez Casariego, q l i e  se les 
devuelva, mediante escritura pública, el dominio del 
edificio que ocupaba el Instituto de  Tapia y los va- 
lores que constituyen el capital de  su dotación, se  



acuerda la preteodida r e v e r s i b ~ ,  toda vez que en la 
escritui,a fundacional de  dicho establecimiento .apa- 
rece la clausula de  que  revierta al fundador y sus  su-  
cesores el edificio y dotacion constituida, si dejaban 
d e  cumplirse las condiciones fijadas, que eran las de  
sostener un Tn~ t i t u to  de  segunda enseñanza; y habia 
llegado el caso d e  no cumplirse aquella condicibn, 
suprimido,  como estaba, por Real decreto d e  17 d e  
Agos to  d e  rqor, el carácter oficial d e  dicho estable- 
c imiento,  legalmente reducido, por  falta de matricu- 
la,  á establecimiento privado. 

El S r  González Posada ,  concedida que  le fue la 
palabra, expuso que,  a su  juicio, procedería pedir a l  
Gobierno la suspensi tn  d e  los efectos d e  dicha Real 
orden,  y gestionai. cerca d e  los parientes del funda 
dor ,  A f i n  d e  recabar lo que posible fuera en benefi. 
cio de  la enseñanza, sin perjuicio de que se agite el 
asunto en 1:is Cortes por el diputado y catedritico 
D .  Melquiades Alvnrez, dando  cuenta á los den-iits di- 
putados asturianos en solicitud d e  igual i n t e r t :~ ,  pro- 
c ~ i r a n d o  indagar  los recursos que  en derecho quepan 
contra dicha Real  disposicibn, a cuyo efecto podría 
nombrarse una ponencia d e  catedraticos en ejercicio 
d e  la abogacía por  si procediera la v ia  contenciosa, y 
alentar,  en s u  caso, al ayuntamiento d e  Tapia y limi- 
trofes, it interponer  dicho recurso; amkn de pedir 
que se modifique la legislacion que motivo la supre.  
sibn del  mencionado Inst i tuto,  y que se d6 publici- 
dad  ii los acuerdos del Claustro en lo que se cocsi- 
derase p?i-tinente, poniCndolos, asimismo, en  conoci- 
miento del municipio interesado. 

El vice-rector,  Sr.  Canella, estima que la Univer- 
sidad debe dirigirse a la Diputacion d e  esta provin- 
cia para u n a  reprecentacion d e  la inisma a las Cortes 



y al S r .  Ministro del ramo,  en pro del suprimido Ins- -- 
t i tuto, ya que en las honrosas tradiciones de  aquella 
Corporacibn había precedentes q u i  abonaban su  celo 
6 interks por cuanto con la enseñanza S: relaciona. 

El Sr .  Jove y Bravo, opina que, pai.,i revisar la 
Real orden de referencia, se proponga a la Super io-  
ridad la practica de  una informacibn en que se  oiga a 

todos los interesados, herederos del fundador,  ayun- 
tamientos y Claustro. 

Léese a seguida una carta que  el S r .  D. Antonio 
Tol y Cancio, ex-director del Instituto de  referencia, 
dirige al S r .  Presidente, y en la que, refirikndose a 
noticias de  un peribdico de  esta provincia, en las que  
se  da cuenta d e  la Real orden mencionada, l amen t i  
los efectos que ha de  producir y apunta la idea de  
que aun haya tkrminos habiles para suspenderlos; y 
pide consejo sobre el mejor camino d e  conseguirlo, 
de acuerdo en esto y en todo con el S r .  Alcalde de la 
localidad. 

Despuks de  amplia discusibn en la que tomaron 
parte  casi toclos los señores asisteetes, señalándose 
en sentida nota el S r  Alvarez Amandi ,  catedriitico 
que fue del suprimido Instituto, se  acordó, en a rmo  - 
nia con lo propuesto, dirigirse al Gobierno, ii la Di- 
putacion de la provincia y a las d e m i s  Corporacio- 
nes y.personalidades d e  que  queda hecha mencibn, 
en el sentido indicado, acompañando a la comunica- 
cibn que al primero ha de  dirigirsele copia certifica- 
da del acta correspondiente, eii la parte que concier- 
ne al asunto, con los fundamentos que abonan la re- 
visibn que de  la tan repetida Real  orden s e  pretende, 
y son los siguientes: Que  la interpretacibn ministe 
rial no responde al pensamiento ni a las intenciones 
del funclador, ateniindose a lo literal de  las palabras 
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más que  á lo sustancial d e  los conceptos expresados 
en la escritura d e  fundacibn, pareciendo indudable 
que los propósitos d e  aquCl fueron la creacibn d e  un 
centro d e  cultura en el pueblo d e  su  naturaleza, y 
que  redundase en beneficio d e  toda aquella regibn; 
que  queda A merced d e  un ministro la supresibn d e  
establecimientos docentes,-cuya dotacion, ni el Es-  
tado, ni la provincia, ni e1 municipio satisfacen,-por 
disposiciones que, á la postre, pueden ser  revocadas 
o derogadas por  otra d e  igual 6 mayor solemnidad; 
que en circular de  la Direccibn de  InstrucciUn piibli- 
ca, d e  26 d e  Febrero d e  1893, se  encarga al rectorado 
que  gire una visita al Instituto d e  Tapia llpara propo- 
ner  la reforma que requiera su aetual estadolb, lo que 
parece implicar que  bien s e  compadecen con la via- 
bilidad de  dicho establecimiento las reformas de  to- 
d o  gCnero que  en 61 pudieran realizarse: que si los 
cuantiosos recursos dejados por el fundaclor para sos. 
tén dcl referido Centro habian disminuido en pro- 
porcibn considerable, debiase a dis t intas  conversio- 
nes del papel del Estado en que se habia constituido 
la renta,  y en manera alguna a la celosa y honrada 
administracibn del benemerito director d e  dicho es- 
tablecimiento; y que medidas como las que ocupan 
la atencibn del Claustro retraerían a las pocas perso- 
nas  que  en España hacen donativos para fundar es- 
tablecimientos. 

P o r  ultimo, se  nombro para la ponencia que en 
derecho ha  d e  dictaminar sobre el asunto, a los cate- 
dráticos Sres. Buylla, Rerjano y Jove. 
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IX. 

DICTAMEN DE LA FACULTAD DE DERECHO 
SOBRE L A  

AIEhIORIA PRESENTADA POR El. ALUblNO PENSIONADO EX EL ESTRAXJERO 

D. LEOPOLDO P A L A C I O S  M O R I N I  (1). 

Terminada la mision del pensionado en el extran- 
jero a propuesta d e  esta Facul tad  d e  Derecho, don 
Leopoldo Palacios Morini, este ha remitido la GWe- 
moria d e  s u s  trabajos, cumpliendo así con lo dis- 
puesto en el a r t .  9." del Real  decreto d e  18 d e  Julio 
d e  rqo i .  

A lumno  dist inguidisimo d e  nuestra Escuela,  en la 
que  curso con notable aprovechamiento los estudios 
jurídicos, pusieron, los ejercicios practicados para 
op ta r  a la pensibn, d igno remate  su brillante ca- 
r rera ,  haciendo concebir al Claustro fundadas  espe- 
ranzas en cuanto  al fruto d e  los trabajos q u e  había 
d e  realizar para cumpl i r  la mision d e  q u e  estaba en-  
cargado y que,  atendidas s u  vocacibn, apt i tudes  y 
preparacibn,  consistian en  hacer estudios d e  P e d a -  
gogia social y LegislaciQn social, en las  instituciones 
adecuadas d e  Pa r i s ,  Bruselas y Lovaina .  

No  estara demás  decir  que  el Sr. Palacios man- 
tuvo durante  su  viaje y su  estancia en las referidas 
ciudades constante comunicacibn con esta Facul tad;  
envib noticias; solicitb consejos q u e  n o  se  le escasea- 
ron,  sin escatimarle,  por supuesto ,  la l ibertad é ini- 

( 1 )  Redactado este dictamen por el S r .  Decano d e l a  Facultad,  
D. Adolfo Buylla, la Junta  de profesores lo aprobd por  unanimi- 
dad  en sesidn d e  37 d e  Abril d c  I 903, y acordú elevar al Ministerio 
certificación del inismo, por conducto dcl Excmo. S r .  Rector d e  la 
Univcrsidad. Véansc las páginas i 86 y z j8 d e  estos Aiiales. 
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ciativas tan necesarias en labores de  la indole de. la 
emprendida y con tan buen exito llevada a cabo por 
nuestro pensionado. Merecio la mas lisonjera acogida 
y obtuvo eficaz auxilio de las autoridades acadkrni 
cas y de los pi-ofesores de i:stablecimientos, así como 
d e  los ilustres miembi-os de  Las numerosisirnas insti- 
tuciones que visit6 y en las cuales practic8 las inte- 
resante:; investigaciones que condensa en la Memoria 
que tenemos a la vista. 

Consta aquella de  sesenta y dos cuartillas de  ta- 
mafio folio, y esta dividida en dos partes, de  las cua- 
les, la primera, se titula: Historia de m i s  tareas, y 
comprende tres capítulos: 1lEn la Unix~ersidad de  Pa 
ris y en las Escuelas libresll, ~lLecciones de cosasll y 
llUn viaje de  estudioll; y la segunda, c A l g z ~ n o s  estu- 
d ios  d e  educacirjn y legis lación sociales, compuesta de 
una lllntroduccionll con tres paragrafos: 11Los con- 
ceptos!!, llLa solidaridadll, llPli11111: a) Ensayo de  un 
programa de  educaci6n social. 6) Cuadro de  las prin- 
cipales inct i t x iones  sociales, y tres capitulos que, con 
los nombres de  ~lJ,a Escuelall, 18La Universidadtl y 
11Un museo  social^^, contienen, respectivamente, el 
primero, t res  a r tku los  (Alrededor d e  la Escuela, Las  
sociedades populares de  instrucci6n, E n  la Escuela, 
L a  mutualidacl escolar y sus  aplicaciones, L a  exten- 
sibn d e  la Escuela: Cursos de adultos, Conrerencias, 
Lecturas y Bibliotecas popiilares, La  educacibn so- 
cial en el ejército, Las  Asociaciones y los i3ati-onatos 
escolares); el segundo otros tres: (La Extensibn uni- 
versitaria, Los  origenes, Progresos, La Extensibn 
universitaria en España,  Critica, Las Colonias uni 
versitarias, E1 setllement tipo, Los oi.igcnes de Tony- 
bee-1-Iall, Las I~lndaciones, Las Universidades popu- 
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lares), y el iiltimo, uno (Antecedentes, El funda- 
dor ,  La  obra). 

La impresi9n que produce la lectura de  este nota- 
ble trabajo no puede ser  m i s  satisfactoria. Apar te  a l -  
gunas incorrecciones d e  lenguaje,-debidas, segura- 
mente a una cualidad que lo avalora, la de  ser,  en su 
mayor parte,  resultado d e  observaciones personales, 
anotadas en el momenlo d e  hacerlas y con el natural 
apremio d e  quien ve mucho y oye mucho y teme que 
se borre su recuerdo si no lo escribe enseguida,-re- 
velase en ti1 la excelente preparacibn que ha intensi- 
ficado y extendido las aptitudes del pensionado, en 
lo certero d e  la eleccibn del material, objeto d e  su 
labor,  y en el procedimiento adoptado para llevarla 
a cumpliklo tkrmino. 

'l'ratandose d e  estudiar la educacion social y el 
derecho social, se  imponia la necesidad de  acudir,  
en primer tkrmino, a donde se forman los hábitos,  a 
donde si: adquiere las costumbres, a donde se efectua 
el desenvolvimiento artístico de los gérmenes que to  . 
dos tenemos en nosotros mismos dispuestos a tomar  
cuerpo, si es convenientemente dirigido sil desarrollo, 
o expuestos a atrofiarse y morir sustituidos por otros, 
que facilinente degeneran en atavisinos incompatibles 
con una vida verdaderamente humana, cuando se  le 
abandona. Y acudio, en efecto, nuestro pensionado a 
la escuela oficial y la escuela particular, a las insti-  
tuciones públicos de  educacibn y a las instituciones 
privadas que suplen en este orden las deficiencias 
del Estado, amplian sus  enseñanzas, rectifican sus  
errores,  y ,  sobre todo, prolongan el importantisirno 
intlujo de aquéllas, tomando sus  alumnos en las horas  
del dia en que vacan naturalmente, en los dias d e  13 
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semana que huelgar, por completo, ó en los años de 
la vida en que necesariamente han d e  separarse, ya 
convertidos en hombres, del alma mater. 

Y acudih a la Universidad, en donde se forman los 
maestros, y los maestros de los maestros, doble ma- 
ternidad;  porque si en la Escuela se  adquieren es-  
pontanearnente los hábitos en fuerzz.de una suges- 
tiva imitación, aqui se razona, se reflexiona sobre 
ellos, arraigan en el fondo de  nuestra existencia, y 
así sentidos con amor,  conocidos con evidencia y 
queridos con entusiasmo, son trasmitidos á las  ge- 
neraciones venideras, al nifio, de  quien dice un peda- 
gogo americano IIque es el sol y que si se  lz da  la 
posicibn central que le corresponde en el mundo de 
los hombres, se h a r i  en la ciencia so,iial una revolu- 
cibn semejante 6 la realizada por Copérnico en la 

elall. Cosmolo,' 
No se contenth el enviado de la Universidad astu- 

riana con las enseñanzas que le proporcionaba la 
Universidad oficial. Pudo  encontrar, y efectivamente 
encontr6 en ella, ilustres maestros con ideas muy ori- 
ginales y con mktodus dignos del mayor encomio, 
alumnos qli: hacían honor a sus maestros. Pe ro  si le 
interesaba notar c6mo se preparan los peritos en to- 
das  las artes y en todas las profesiones sociales, mu 
cho mas  le convenía, para cumplir su rnision, e s tu -  
diar la acción social de  la Universidad, que sale de 
s u  centro y se  excede de  s u  tradicional funcibn, que 
va al pueblo, que  penetra en la masa llevándole la 
buena nueva, predicando y practicando la solidari- 
dad mas genuina, la que se establece entre maestros 
y discipulos que reciprocamente se  educan. 

Y para completar s u  obra, despuks d e  ver como 
se  forma la humanidad naciente, en la escuela, y 
como se Forman los ecliicadores de  la humanidad, en 
la Universidad, busca la comprobacibn de la labor 



peritisima d e  maestros y discipulos eii los resultados 
que atesoran instituciones que, cual el A,luseo social, 
recogen y exponen al gran publico cuanto los edu- 
cadores han proclucido en orden al mejorami2nto 
material y moral de las clases mas desvalitlas. 

Deciamos que, si acertado habia estado el S r .  Pa- 
lacios en la eleccibn del objeto de  su labor, no habia 
sido menos alortunado en el procedimiento adopta- 
do, y para demostrarlo bsista considerar que hubiese 
sido imposible en el corto tiempo de que dispuso re- 
lativamente a la magnitud de la obra realizada, po- 
der  llevarla a término sin solida preparacibn que se 
tradujo en un plan completo. 

En 61 entraba como elemento principal, y esto es 
lo mas culminante de la ,l\ernoria, la observación di- 
recta.de las instituciones docentes, las lecciones de  
cosas, el procedimiento intuitivo, acertada y eficaz- 
mente en la visita de  los establecimientos 
de tanto valor pedagogico como la Universidad de  
París, el Colegio de Francia, la Escuela practica de  
Altos Estudios, el Conservatorio nacional de  Artes 
y Olicios, la Escuela libre de  Ciencias políticas, la 
Universidad catblica, el Colegio libre de Ciencias 
sociales, la Escuela Colonial, los Liceos 1lBuffonll y 
I I  San Luisli, el Colegio inunicipal ~ ~ R o l l i n ~ l ,  las Escue- 
las llPascalll y (llhaptalll, la reputadisima Escuela 
norrnal superior de la rue d'Ulm, las Escuelas profe- 
sionales lll)iderotll y ~ ~ B o u l l e ~ l ,  las artisticas del Lou- 
vre y especial de l3ellas Artes, la Asociacibn general 
de estudiantes, el Circulo catblico de los estudiantes 
de  Parls, la Sociedad 11Le Sillonll, la Asociacibn d e  
estudiantes protestantes, las Uniones cristianas, las 
Sociedades de  estudiantes radicales, socialistas, re- 
volucionarios, la Guilda franco-inglesa, las Asocia- 
ciones pol i t~c i~icas  y filotécnicas, la Liga francesa de 
la ensenanza, la Sociedad de Educacibn social y las 



innumerables Universidades populares d e  París,  la 
Sociedad llLa Razbnli y de los positivistas de la ense- 
fianza superior, los grupos comunistas y anarquistas, 
la Liga francesa de  la Paz, las agrupaciones feminis- 
tas llCiencia ikloralll, los llamados Sindicatos amari- 
110s (a la manera d e  L e  Play) y rojos (socialistas), 
cooperativas y familisterios como el de  Guisa, la So-  
ciedad d e  Economía social y la Bolsa de trabajo. 

No se detuvo aqui nuestro pensionado, sin6 que, 
aprovechando las vacac io~es  d e  verano, empréndi6 
una muy provechosa excursion por Italia, Suiza, Ale- 
mania y BClgica, visitando en la primera la ~ e a l ' u n i -  
versidad d e  'l'urin con su  interesante anejo la Univer- 
sidad populár, la 4sociaci6n general de obreros, la 
Alianza cooperativa torinesa; en la segunda, la  cCle- 
bre lJniversidad de Ginebra, fundacion de Calvino, y 
las de Solecire y ICasilea, la Unibn de  las mujeres, el 
gi-upo de  la Revista 11,VLoral sozialll, la Sociedad de - .  

Lectura, las Uniones cristianas de jbvenes, y escue- 
las primarias, secundarias y profesionales; en  Ale- 

~ - 

mania, aunque rápidamente, las Universidades de 
Estrasburgo, IHeidelberg y Bonn, y en Bélgica, las 
Escuelas frcebelianas, primarias, medias de  segundo 
y d e  primer grado (tipo, el Ateneo real de  Bruselas), 
la Universidad libre, la Universidad nueva, el Insti- 
tuto de  Sociologia de ,M. Solvay, iniciador del conta- 
bilisrno social, las Universidacles del Estado de  Lieja 
y Gante y el Instituto intei-nacional de Ribliografia. 

E n  todas estas visitas y en todos estos estudios del 
natural, que tanto aprovechan a inteligencias abier- 
tas y cultivadas, como la de nuestro antiguo alumno, 
despuks de  tomar buena nota del movimiento pedago- 
gico en general, dedico particularmente su atencibn 
a la materia especial objeto de  su estudio, a saber, 
la educacion social y la legislaci0n social; y por eso 
asistio con particular empeño, recogiendo abundan- 



tes frutos, ci c a t e d r a ~  como las de  Durkheim, Espi- 
nas, ~Maroussem, Leroy Eeaulieu (Anatole), Beaure- 
gard ,  Levasseur, Halévy, Cheyson, Blondel, Le Dan- 
tec, Leon Bourgeois, Ouclaux, Boutroux,  Euisson,  
Cailleux, proCesores oiiciales de  reputacibn univer- 
sal, y a u n  gran niirnero de  conferencias y cursos d e  
Ins  instituciones especiales, dados por pensadores d e  
nota. Añadase a esto la meditada lectura d e  obras  
particularmente consagradas it las cuestiones de Edu- 
cacibn y de  Derecho, como el Essai  d'une ~lzilosophie 
de la solidal-i~t?, Socialiswe el Chri.qtianisme, d e  Gou- 
melle; Education popzrlairc y Le  ddveloppement du  ca- 
tholicisu~e dd$uis l'evciclique l i  De Yerum novarz~wzii, de  
~Max Turmann ; Le fin du Christe legendaire, de  
11. E. Armand;  Le premie?- Congres de i'enseignement 
des sctences sociales, d e  NicCforo; Cinquanta ~ n n i  de 
vila sociale (1850 xgoo), t l i s t o i~e  des linions chrdtien- 
izes de jeunes gens de la Szlisse ~omande,  de  J. Jacques; 
Rappo7.t~ du Jziry inte7 national de l'Ex$osition de P a -  
ris de 1900, ln/roduction ci La science social, d e  Gide; 
L a  Solida7-itd dirns les jhits economiq~ies, \ T .  4 .  Fon- 
taine; L'Education fiopulaire e n  France, de  M. E. Pe- 
t i t ;  Cong-res internatio~zal de l'educaíion sociale; p e +  
ports o J !he Commissionei- o f Education oj' United Sta-  
les, ,1898, 1899; La Iizstruccion fiWblica en España, de  
Gil de  Zarate; L'enseignenzenl sufierieur en Espagne, 
d e  P. Mklon, y muchas otras obras cuya enumera- 
cion exigiría considerable espacio, asi como revistas 
cual L a  eeforme sociale, el Bolelin de la Instilución 
libre de Enseñan~a ,  la 3 d v ~ ~ e  fiddugogiqzie, la de  la 
Compagnie de Jeszrs, la Philosophique, la Socialiste, 
etcktera. 

NO s61o se nos presenta el pensionado Sr. Pala- 
cios, en la Memoria que estudiamos, como un exce- 
lente observador, sino q.ue da  completa prueba de 
sus  dotes d e  pensador en lo que modestamente ti tula 
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llEnsayo d e  un Programa de  Ediicacibn  social^^, mos- 
trándose tan bien orientado como lo revela el siguien- - 
te  extracto de  lo que contiene, que, aiin sikndolo, te- 
nemos que reducir para no hacer interminable este 
dictamen: 

Introducción.-(Qiik es la educacibn social? La so- 
lidaridad: clasificacion). 

Pr imera  $arte.-La Escuela: (La Escuela del pa- 
tronato, La Escuela de las Asociaciones libres, La 
Escuela del Estado). 

Segunda $arte.-Las Instituciones (La Educacibn 
s ~ i a l  en las instituciones de  enseñanza.--La Escue- 
la: Alrededor de  la Escuela, E n  la Escuela, La Ex- 
tensibn de la Escuela.-La Universidad: La obra so- 
cial de  la Uciversidad, Extension universitaria, c o -  
lonias universitarias, Universidades populares.-La 
educacion social er. las instituciones sociales: Las lla- 
madas ii~stituciones sociales, La educacibn social y 
la higiene, La educacibn social y la asistencia, L a  
educacibn social y las mutualidades, La educacibn 
social y los Sindicatos, La educacibn social y ias ins- 
tituciones cooperativas, y La educacibn social y la 
proteccibn legal de los obreros). 

Tercera fiarte.-Las materias (Idea del contenido 
en la educacibn social, La solidaridad en el civismo, 
La  solidaridad en el feminismo, L a  solidaridad en el 
Arte,  La solidaridad y la paz). 

Conclusiones.-Aprecio y desiderata de  la educa 
cibn de la solidaridad, Cuadro de  las principales ins- 
tituciones sociales establecidas en e l  mundo desde 
1801 a 1901). 

P o r  lo expuesto, podria juzgarse del mkrito rele- 
vante de  la iWemoria sometida a nuestro examen que, 
con ser grande, no admite comparacibn con la lumi- 
nosa estela que en el espíritu d e  nuestro pensionado 
han dejado su estancia en París y su excursibn por 
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ll;uropa, lo cual  augura  la consagracibn decidida  a l  
cumpl imiento  d e  u n  fin d e  al t isima ideal idad:  la e d ~ i -  
cacion social. 

F 7 l enemos,  pues ,  especial satisfaccion en p roponer  
a l  Claus t ro  la aprobaciotl d e  aquélla,  y en corisig- 
nar ,  como remate  d e  nues t ro  d ic t amen ,  qiie el  ti-a- 
ba jo  del  Sr.  C'alacios ha  venido a d e m o s t r a r  practi- 
camente  la razbn con q u e ,  los q u e  ansian la regene- 
racion d e  1i1 pat r ia ,  han  ap laud ido  el sent ido en  q u e  
están inspiraclos los decre tos  d e  2 d e  Abri l  y 18 d e  
Julio d e  r q o i ,  q u e  ins t i tuyeron 9 regularon las  pen- 
siones d e  a lumnos  y profesores para  cotnple tar  s u s  
es tudios  en el ex t r an je ro  ( 1 ) .  

INFORMACIONES MONOGRAFICAS (Encuestas) 

EN A S T U R I A S  (e!. 
- .. - 

A ins tancias  d e  varios a l u m n o s  d e  la Escuela firdc- 
iica de F,'.~tz~dios jzlridicos y socizles, s e  acordb e n  e l  
p rbx imo  pasado cu r so  e m p r e n d e r  el  es tudio  d e  lo 
que  pudiera l lamarse  la ( (v ida  obre ra  en  Asturiasl l ,  
con objeto d e  adquiri i-  un conocitniento,  tan  exacto  y 
detallado como fuera  posible, d e  las condiciones en 
q u e  s e  desenvuelve la vicla del  t r aba jador  en nues t ra  
region,  realizando así una  labor ,  no  solo in teresante ,  

( 1 )  Aetunlmcntc sc halla ampliando sus csludios en la Uni- 
versidad de Ecrlín el scgundo pensionado de Oviedo; Dr. D. Jost  
Castillejo, de cuyos ~rahajvs se dorii cuenta cn el volumon venidero 
de los Aiinles. 

:a) V&~at: la pág. I 54. 
14 



en el sentido del puro deleite intelectual, para los aii- 
cionados a este genero de  estudios, sin6 de innegable 
utilidad practica-máxime teniendo en cuenta el po- 
deroso movimiento industrial que se  esta desarro- 
llando en nuestra provincia-, tanto para quienes 
quisieran aprovecharse de los datos y enseñanzas que  
la obra, despuks de  terminada, habria de proporcio- 
narles, como, desde luego, para los encargados de  
efectuarla que, en s u  contacto directo con el obrero, 
aprenderian d e  visu las necesidades y miserias que le 
aquejan y hasta llegarian a sentirlas, una vez caldea- 
da  por el sentimiento la facultad emotiva y puesta al 
unisono con la del paciente: único modo, tal vez, de 
penetrar en lo intimo de  cuantos problemas van en-  
globados en la denominada ~lcuestibn social11 y, sin 
duda,  el único que tiene virtualidad para hacer que la 
relaci6n entre ambos tkrminos-sujeto que trata de 
de  conocer y objeto que ha de  ser  conocido-llegue a 
ser  algo mas que una fria relacion intelectual, al con- 
vertirse, por obra d e  aquel fundente-el sectimiento 
-en una  conjuncibn fecunda en resultados practicos, 
tan utiles y tan gratos para el uno como para el otro 
de dichos tkrminos, igualmente obligados, en sus 
respectivas esferas, a contribuir a la gran obra de  
solidaridad social que parece ser  la caracteristica de  
la vida en los actuales tiempos. 

Como preparacibn tebrica para tal tarea, f u k  pro- 
puesta por D. Adolfo Posada la lectura del libro Les 
Enquetes,  9rat ique et thtorie,  par Pierre du Marous- 
sem: Paris:  Alcan, editeur, 1900. 

E l  titulo de  la obra fue traducido llLas Informa- 
cionesll, siendo Cste, por consiguiente, el nombre que 
se acordb dar, igualmente, a los trabajos que hubie- 
ran de ser el resultado de niiestra labor; pues s i  bien, 
como observ6 el S r .  Altamira, por derivarse la pa- 
labra enquéte directamente del latin -inquisitio-nis 
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=inquisicibn , averiguacibn, investigacibn, informa- 
cibn, examen-, tiene su  correspondiente, derivada 
de la misma raíz, en todas las lenguas neolatinas- 
inchiesta, en italiano; encuesta ii enqüesta, en nuestro 
castellano antiguo--; sin embargo, la palabra que en 
la actualidad expresa con mas exactitud en nuestra 
lengua la misma idea que el termino enquete en fran- 
ciis, es la palabra i n f i r m ~ c i d n ,  que es, además, la 
consagrada por el uso. 

Esta dividido el libro d e  P. du Maroussem en cua- 
t ro partes, con una Conclusión y varios cApkndices. 
Los títulos de cada una de las partes, por su orden,  
son los siguientes: Puntos de referencia y puntos de 
vista.-La Ciudad moderna.-La R e g i b n  rural.-Los 
libros y la vida.  

La  primera parte-de carácter introductivo-está 
disidida en seis capitulas. Creyendo P. d u  Marous- 
sem que llasi como el movimiento se prueba andan- 
do, un mktodo, esto es, un procedimiento que se 
supone eficaz para la ejecucibn de un trabajo, s610 
puede ser  probado llevando a la practica el conjun- 
to d e  reglas en que dicho mktodo consiste~l,  en con- 
formidad con este principio enumera en el primero 
de estos capítulos-titulado V n a  lección de cosas- 
las informaciones terminadas hasta el día, seghn su 
mitodo,  las cuales se elevan al número d e  10, á saber: 

I .' Los Carfiinteros de 'Parts .  
2 . "  Los Ebanistas del FAUBOURG S n .  An lon io .  
3 El Juguete parisiense. 

4 ." Los mercados centrales de  Paris.  
5.' L a  cAlimentación en Paris.  
6 . Y l  Vest ido en Par+. 
7.' Las Cooperativas de firoducción. 
8.' L a  carne. 
9 " E l  azúcar. 

I o . V l  alcolzol. 



Estas.inlormaciones, excepto l a  7 . a ,  so11 resiime- 
nes d e  respectivos cursos libres exli>licados en la 1:a- 
cultad d e  Derecho d e  Par í s ,  y :i ellas debe unirseles 
seis monografias d e  las que  formaii la coleccion O b r e -  
ros de c A m b o s  dWundos, siendo todos estos trabajos, 
según. Maro~issem,  como fragmentos que pueden ser  
referidos Ij. un todo forinado por  cuatro grupos  cle 
problemas.  

I . O  LOS c~ le s t i o~ze s  obl*e~.as:. 
2 .' L a s  czlestione.~ L ~ , y ~ ~ 7 . ~ . i L ~ ~ ;  
.; . V L r r s  c~~es!io7zes colo~zialcs;  

Al primero pcrtenccen. las siete primeras inlorina- 
ciones, d e  las diez enumei.adas, y cuatro d e  las ino- 
n,ograffas (le la citada coleccibn; a l  s c ~ u n c l o ,  I i t h  t rcs 
informaciones restantes y las otras  clos monograíias 
de  las seis que  hemos dicho. 

E n  cuanto a los dos Ultimos grupos ,  Alartiussein 
declara que  'no ha  s ido aun aborclado su estudio, si  
bien observa que,  e n  iiltiino result:ido, !as cuatro ca- 
tegorias d e  cuestiones pueden ser  reducidas, sin vio- 
lencia alguna,  a dos,  la prime1.a y la segunda ,  sobre 
todo por  lo que s e  refiere a l  pl-occJi~tzien/o.  I<n electos 
clice, j quk  sigriifiza el t i tulo cle Cziesí lo~les ~olo tz iu le ,  
si no las cuestiones obreras  y ;igrai.ias que s e  pi-cseil- 
tan en las colonias, esto es, en teri-itorio: scparacloc 
cle la metrbpoli por un ciei-to niimei-o d e  millas a 
travCs del mar?  

En cuanto al nombre  d e  Ctlesl iones /in~nciet-as, 
coinprende el funcionan-iiento d e  la industria y del 
coinercio d e  los metales de cambio 6 d e  titiilos re- 
presentativos d e  estos metales,  en sus  relaciones coi1 
la  vida industrial,  cornei.cia1 y agrícola, en general,  
t an to  en la metrbpoli como en las colonias; por don- 
d e  este g rupo  d e  cuestiones-el de  las finaricieras- 
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puccle considerarse siempre como una inoda1idad de  
uno de loq ti-2s ante]-iores. 

111': aqui, PUL'S, como, concl!.! .: .\'Iaroussem, es 
l->oqible da r  una idea del ar te  d e  hacer las informa- 
cioncs aiin antes d e  haber terminado 1c.s diferentes 
grupos en que pueden ser clasiticadas; gi.upos, por 
lo demi? ,  sin duda útiles, pero, un tanto convencio- 
nales y semejantes, en esto, a los reinos d e  la antigua 
clivisibn de la Naruraleza. 

En el capitulo 11 de  esta primera parte,  el autor  
prucbn con heclios q u e ,  I1en Ecoriomia politica, la 
cscuela Ci-ailccsa rrindzrna es principalmente una es- 
ciiela de obsci~vcr.lo~~cs, en tanto que la uieinana es 
mis  bien de  hzk&ori~doi.t?.sll, aunque haciendo cons - 
tar,  sin ci-ilbargo, quc las dos tenclencias, hasta hoy 
opuestas, parecen pr0xiinac it enconti-arsc, por incli- 
niirse cacla vez mis la última de ellas hacia la obser- 
v;i¿ibii, con10 lo dcinuestran los trabajos reaiizados 
por sus S C I I L ~ I Z Z I - ~ O S ,  entre lo?; que es citar el d e  
JIiiclicr, cri 1,cipiiz; el  cle Urentano, cn Allunich, y e l  
dc  Schni~.cI~lii;d C I J  V i ena ,  que han Iiecho informacio- 
nes muy notables sobre divci-i;ns manifestaciones d e  
la 11eq~i"a industria,  lo cual nos dcinuesti-a que di- 
ch;i ~:.;:ucla, s in  dejar clc apoyarsc en la 1-listoria, 
concL.clc de dia día inayor im~oi - tanc ia  a la obser- 
vacii')o cle la 1-c i l i  :lad 41-ccindante, cediendo asi á la 
co,rricnte general d e  la ciencia nl.)clei-n;i, que  debc al 
rnctodo de  la observ;iciOn y de la experirnentaciin, 
tan preconizado por C 1iern;ii-d pai-a la Aledicina, los 
dcscubrirnieati~.: m i s  heriliosos y ti-asce~identales. 

I < l  capitulo ITí  se titula. ~ l l~s tad is t ica  k inforrna- 
c i t i i~ :  171utua y necesaria ayuda que ambas se pres- 
tatill 1711 61, ~ C S I I U ~  ile d a r  un;i dcfini~icin de la esta- 
d i s f i c ~ .  hace notar las  dilicultades que  oCrcce $ los 
par t icu l~ i rc .~  la reuniOr; de los datos neccs;ir;o-; par;, 
una b u c n a  cstndistica, por lo cual ésta aparece colno 
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labor mas propia del Estado 6, lo menos, d e  gran- 
des organizaciones privadas como las Trade-Unions 
inglesas, si bien es necesario reconocer que la conc- 
truccibn d e  las tablas d e  mortalidad es debida a los 
esfuerzos individuales de  matematicos, puesto que la 
primera de  ellas fu t  hecha en Londres por Halley. 

La  información directa, personal (que es de  la que 
s e  t rata  aquí), sigue Maroussem, aparece, poi- el con- 
trario, como el triunfo de' esfuerzos debidos a parti-  
culares: es el resultado d e  la exploracion directa, in- 
mediata,  del infor?xador, que se traslada al medio que 
s e  propone estudiar.  

A continuacion demuestra  la unión que  entre am- 
bas- estadistica t informacibn -debe existir para 
que, tanto una como otra ,  sean utiles y fecundas, 
asegurando que  la primera sin la segunda sólo pue- 
d e  hacer desfilar ante  el lector inacabables series de  
cifras abstractas,  a las que les faltara la vida que úni- 
camente la in fornza~ión puede iniuridirlzs, así coino 
Csta necesita d e  la previa labor de  la estadística para 
poder orientarse y elegir convenientemente llel pun- 
t o  del suelo en donde ha de  ser  lanzada la sondall, 
pues Maroussem compara la estadistica al trabajo de  
agrimensura y la inforrnacibn al de sondeo, es decir, 
que  uno se refiere a la superficie, a la extensión, y el 
o t ro  a la intensibn, á la profundidad. 

11Diferencias entre  la informacibn, así compren- 
dida, y la monografía de  L e  Playil. Este  es el titulo 
del capitulo IV. Empieza por  reconocer Maroussem 
que el origen del mktodo de  informacibn esta en el 
mCtodo monográfico del sociólogo L e  Play,  ilustre 
comisario general de  las Exposiciones universales de 
Par l s  y de  Londres  (18~5, 62 y 67), el cual, en la pri- 
mera d e  estas fechas, publicb Los obreros:eurofieos, 
una coleccibn de  cincuenta y siete descripciones de 
familias obreras,  urbanas y rurales, estudiadas por  el 
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autor en el transcurso de  sus largos viajes, desde las 
estepas rusas a las llanuras de  Castilla, desde las mi- 
nas de  Noruega a Sheffield, la gra:i ciudad fabril. 

Examina luego la monografía considcrandola bajo 
el doble aspecto de instrumento de  obsei.:-iicibn y de  
mttodo. 

Como instrumento de observacibn, consiste la 
monografia en un cuadro invariable y de una extre- 
mada minuciosidad, el cual lo mismo sirve para ser  
aplicado al estudio de  una familia de  Rus ia  que de  
otra de Francia. Así, tomando como modelo la mo- 
nografía de  una familia de  aldeanos de  las montañas 
del Forez, que figura como el Apéndice 11, Lelra 'B, 
en la obra de Maroussem, y qu,e fuC la por nosotros 
estudiada y comentada con algiin detenimiento, ve- 
remos que se compone de una partida de ingresos 
y otra de gastos, divididas, tanto una comQ otra,  en 
vhrias secciones. 

Cuatro son las que comprende la partida de in- 
gresos, a saber: ingresos procedentes de  las propie- 
dades de  la familia (inmuebles, muebles y derechos a 
indemnizaciones pagadas por sociedades de  seguros), 
esto es, rentas, en general; subvenciones recibidas por 
la familia (propiedades en usufructo, aprovecharnien- 
to de bienes comunales, donaciones, etc.), y, finalmen- 
te, dos secciones comprensivas de los ingresos pro- 
venientes de los trabajos ejecutados por los miem- 
bros de la lamilia, ya como campesinos propiamente 
dichos (cultivando sus  tierras-propias (i en arren- 
damiento-~  trabajando como jornaleros 6 braceros 
para algún vecino, en las diversas faenas del cultivo 
b de la recoleccibn), ya como pequeáos industriales, - .  
en industrias que van anejas a la vida del campo y 
que la familia practica por su  cuenta en el propio do- 
micilio, tales como la fabricacibn de quesos y man- 
tecas, dc  pan para su consumo, hilado del lino y de- 
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mas plantas textiles cultivadas por ella, confeccibn 
d e  vestidos para su uso, etc. 

Como se notara ,  estan especificadas en esta par- 
t ida, de  modo escrupiiloso, las fuentes de  los ingre- 
sos, para lo cual la monografía tiene sendos estados 
en cada una de  las secciones: uno, clasificando dichas 
fuentes y ,  enfrente, otro en que se determina la c u a n .  
tia d e  cada lino de los respectivos irigresos. 

En  cinco secciones esta dividida la par t ida d e  
gastos: las t res  primeras comprende'n los ocasiona- 
dos  por la satisfacciOn d e  las t res  neccsidadcs eco- 
nbmizas fundamentales (alimentacion , habitacion y 
vestido), y las otras  dos s e  refieren á los gastos nece- 
sarios para la satisfaccion de  las neresidridcs rnora- 
les, los causados por enfermedad, los concernientes 
al ejercicio de  las industrias de  que hemos hablado 
al  examinar  la partida d e  irigresos, al  pago de  las 
usuras  de  las deudas (si la familia las coiitrajo en 
Cpocas de  estrecl-iez ocasionada por ~ n a l a s  cosechas, 
enferrnedacles d e  las personas, epizootias en e l  gana- 
do, etc.), a los iinpuestos 6 contribuciones .y i lac 
'cuotas 6 primas d e  seguro (sobre la vida, contra in- 
cendios, etc.) 

'L'iene la inonografia, desl2~iks de cstas dos parti-  
das ,  lo que L e  Play llama  cuentas anejas a los prc- 
supuestosll, q u e  son estad3s en que constan, c(jn t o d o  

det:ille, los datos  referentes a los beneficios obteni- 
dos poi- la lan~il ia  en las industr ias  por ella zuitiva- 
das ,  esto es, las enumeradas en la seccihn 1V del 
Presupuesto d e  ingresos y SL;S fuentes; i Iris subven- 
ciones recibidas por la familia-Seccibn 1i d e  la cla 
sificacion d e  las fuentes en dicho presiipuesto de  in- 
gresos, a r t .  z . ' ,  q u e  comprende,  principalmente, el 
derecho de recoger ramas mnertas ,  helechos, e t c . ,  en 
los bosques cori~unales-, y iiltirnamonte, una cuen- 
ta detallaclisiinri y m u y  interesante de lo que gasta 
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anualmente  la familia eii satisfacer la necesidad del 
vestido en cada c n o  d e  los iiiclividuos q u e  la forman 
(el padre ,  la madre  y la prole). 

L o s  presupuestos d e  gastos e irigresos y las cuen- 
tas anejas a ellos, forinari lo q u e  .l,laroussem denomi-  
na llarmazOii mateinatico d e  la rnonografiall, el cual  
va compreiidiclo en t re  un n i ~ i n z r o  d e  p i r rafos  i ~ r e -  
dactados en estilo orclinarioll, es decir ,  sin q u e  for- 
inen un estado.  Los  del  principio, esto es ,  los q u e  
figuran al f rente  d e  la inonografia y preceden a los 
presupuestos,  forman siernpre un número  determi-  
nado-del I a l  17-, y vienen a s e r  el comentar io  
descriptivo d e  estos presupuestos ;  por  lo cual ,  h - -   en 
referencia, d e  modo  mas  O menos directo,  á la fami- 
lia objeto d e  estudio,  ponikndose de relieve en di- 
chos  parrafns, desde  las condiciones del suelo,  d e  
la industria,  etc., hasta las  cos tumbres ,  inora l idad,  
etcétzra,  d e  los individuos.  E n  cambio,  en  los párra- 
fos q u e  sigucn a los es tados  b presnF.uestos (que  son 
los designados con los numc'ros 17 a n-un n i ~ m e r o  
s iempre  i n d e ~ e r m i n a d o ) ,  s e  hace constar ,  a par t i r  de l  
es tudio  de todo cuanto  les precede,  n o  sblo el es tado 
econbmico y social d e  la familia, s in6  que, generali-  
zanclo las conclusiones deduc idas ,  se  hacen extensi- 
vas it toda la 1-egiOn y aún al  oficio). 

.r . l a 1  es la monografili d e  L e  P l a y  como ins t rumen-  
to d c  ohscrvacihn, en contra d e  la cual ,  coilsiderada 
.bajo este aspecto, dos  objeciories principales h i ~ n  s ido 
formuladas:  una s e  1-2fiei.e al empleo d e  cilras nurnk- 
ricas, y otra se  fija en la g ran  cant idad d e  datos-  
algunos d e  una suti l  ininuciosidad-que es necesario 
acumular .  

Ambas  objeciones son íaciles d e  i-elutar, en oyi- 
nibn d e  Xarousszm,  y el mismo las contes ta  del  m o -  
d o  s i g ~ ~ i e n t c :  ~ lRespecto  d e  l a  pr imera ,  dice, bastarií 
alegar que  el empleo d e  niimei-os es el único proce- 
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dimiento que d a  probabilidades d e  alguna exactitud, 
pues, d e  o t ro  modo, habría .que emplear  expresioiies 
tales como mztcho, bastante, fioco, etc., tan vagas, que  
apenas dicen nada.  E n  cuanto á la segunda objecibn 
-el lujo de detalles en las monografias-puede afir- 
marse, con la seguridad que da  el aleccionamierito 
d e  Ia experiencia, que el trabajo que esto supone solo 
atemoriza á los observadores novelesll. 

Considerada como método, la monografla d e  fa- 
milia, ta l -como L e  P lay  la concibib, ha dado lugar a 
criticas d e  una mayoi- gravedad, en opinibn del autor  
(le Las  Informaciones. En  efecto, la monografía, apli- 
cada a una familia, no es otra cosa que un cuestio- 
nario, en tan to  que  el observador s e  limita al estu- 
dio d e  aquella familia determinada,  sin t ra ta r  d e  ha- 
cer inducciones sobre las demas familias que el cree 
analogas; pero, desde el momento en que-como L e  
Play hizo siempre-se estudian los elementos d e  esta 
organizacibn minuscula-la familia-para atribuir los 
caracteres que en ella hayan s ido hallados, a los gru- 
pos que  en torno suyo habiten en una extensibn su- 
perficial mayor b menor, marchando así de  lo cono- 
cido a lo desconocido, en virtud del principio ab uno 
(monos) disce omnesl1, y convirtiendo así el simple 
insfrz~mento en un método, desde este momento cabe 
preguntar  si este mktodo es justificable, es decir, si 
conduce al fin propuesto, y desde luego puede ase- 
gurarse que todo depende del modo cbmo haya sido 
hecha la elección del ilmodeloll, del tipo objeto d e  
estudio y que  ha d e  servir d e  base para la inducción. 
Veamos, pues, cbmo hacia esta eleccion L e  I'lay. 

Examinando su  coleccibn d e  monografias, t i tu- 
lada, como sabemos, Obreros eziropeos, Cehase d e  ver 
que  las familias estudiadas en el volumen primero, 
bajo el epigrafe Obreros del Oriente (Este d e  Euro- 
pa), presentan una gran analogia entre  si, hasta el 
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punto de  parecer la una un calco de  la otra,  pues es 
sabido que el Oriente estuvo caracterizado siempre- 
y en aquklla época aún (1856)) mas que hoy-por la 
inmovilidad o estancamiento de sus sociedades, con- 
secuencia de la homogeneidad de composicion de  las 
mismas en consonancia con la monotonía del terri- 
torio que sirve de-soporte fisico a estos pueblos (es- 
tepas del Ural y de Oreinburgo, llanura; de  Hungria 
y praderas del Hausan, en la Turquin d e  Asia). 

Pero en el VI volumen de la coleccibn (Obrero: 
del Occidente de Europa: fioblaciones desorg;r~zizad.as), 
la gran variedad de  oficios y ocupaciones, e l  juego 
del casi infinito niimero de  influencias, hacen inefi, 
caz la sencillez de tal procedimiento (que consiste, 
como sabemos, en la aplicacibn constante del mismo 
cuadro), siendo, por consiguiente, dificilisima, y aun 
imposible, una induccibn con probabilidades de  acier- 
to,  por el gran número d e  causas que desvirtuan la 
generalizacion y son otras tantos motivos de  error.  

Para demostrar esto, supone du  iMaroussem que  
se trata de hacei- la monografia de  una de  las indus- 
trias establecidas en el ~~.Maraisll, dentro del recinto 
del Temple, esas industrias que, en su  conjunto, for- 
man lo que se denomina la llVille de  I'Article de Pa- 
risll, comprendiendose en este nombre desde el ju- 
guete mas fragil al bronce (objeto de  ar te  y adorno), 
desde los llbastones y páraguasll, hasta los objetos 
de '  bisutería .en dozlblé; sigue circunscribiendo Ma- 
roussem el objeto de  estudio y supone que nos pro- 
ponemos como tal la mercancia que se conoce con el 
nombre de Juguete fiarisiense (estudiado, como sabe- 
mos, en una d; las informaciones hechas por cu pro- 
cedimiento-la señalada con el núm. ?); determinan- 
do  aúr. mas, supone que escogemos la especialidad 
de los juguetes finos, de lujo, con precio de  90 a 
I ,200 francos y entre los cuales estan comprendidos 



los l l amados  muñecos d e  mzisica , tntrñecos ves tidos, 
C ~ O ~ V ~ S ,  e tc . ,  cuyo inecanisrno principaI es un zpa ra to  
d e  relojeria, s i endo  los ob re ros  enca rgados  d e  la con- 
fección d e  es tos  a p a r a t o s  (relojeros, po r  tanto)  los 
q u e  s u p o n e  ~ ~ i a i . o u s s e m  q u e  vamos a e s t u d i ~ , r ,  para  lo 
cual ,  en una ú l t ima  selección,  el ige los q u e  proceden 
d e  la regibn Besancon-.Montbtl iard.  P u e s  bien, aiia- 
d e ,  t odas  es tas  elirninacionzs no obvian las dil iculta-  
d e s  del  problema,  q u e  consiste e11 e legi r  conveniente- 
m e n t e  el mode lo .  Le  131ay, en presencia d e  es tas  S<(- 
milias-hay q u e  r ecorda r  q u e  se t r a t a  cieinpre cle 
g r u p o s  familiares,  nunca  d e  individuos-, ci-.cogía, 
sin vacilar, lo q u e  él Ilriinaba tlfarnilia prhsperall ,  la 
cual ,  sepiin el, es llla q u e  ha log rado  eqc es tado  d e  
equilibric,, esencidlrneilte relativo, e n t r e  las iiecesi- 
dacles y los goces  o satisfacciones,  eqtado d e  cqiiili- 
b r io  q u e  s e  l lama bienestarll. Según estc proceciimien- 
to ,  si hay una sola fdmilia leliz en u11 l u g a r  dc t e rmi -  
nado ,  bas tará  analizar 1,is cond ic io i~es  d e  s u  cxistdn- 
cia y generalizai-las, a t r ibuyt :ndolas  á t odas  las dc- 
mas  familias d e  su a l r ededor .  

P e r o  a l  l legar aqui ,  sc ve con  t o d o  relieve la l ' a l~a  
d e  logica d e  tal  mktodo.  EL I>ienestar. es u n  cstr ido d; 
equilil: 1 1 ,  e s to  es ,  un estado relativo, coino cl ~ i ~ i s r n o  
L e  P l a y  reconoce,  y es te  e s t ado  relativo de equili-- 
brio-por t an tos  motivos incstalilc-r?ntre goces O 
satisfacciones y necesidades,  l,c Play ,  poi- mcdio  clc 
una generalizacion cornpletainerite a r b i t r a r i a ,  le con - 
vierte en el 'Ylie~zestnr colniin a todas  lzis l'arnilias del 
m i s m o  lugar ,  p r imero ,  y a t odos  los h o m b r e s ,  des- 
puCs; es deci r ,  q u e  de  aquel  biencstiir i-elL~tz2io, e - t ado  
de equi l ibr io  log rado  por  una  familia,  merced ii d e -  
t e r m i n a d a s  c i i -cunstancias ,  d e d u c e  un bienes tar  en 
ciei-.to m o d o  absolzito, q u e  puecle s e r  conseguido poi- 
toclos, p o r  lo cual  lo d e s i g a  crin el pomposo  n o m b r e  
d e  ~ ~ C o n s t i t ~ ~ c i o r i  cscncial  d e  la hu rn~ in ic l ad l~ .  



Rcsuinienclo t o d o  lo d icho en  es te  capi tu lo :  Dada 
la civiliz:icibn coiiil~licaclisirna clc la ac tual  socjedad,  
cle una  riqueza tan extraordinai-ia en cuan to  A la can -  
tidacl d e  clementes dis t in tos  q u e  cont iene ,  merced a l  
cumpl imiento  en  ella d e  la ley d e  la tliferenciacibn, 
la ~lmono;;ral'ia d e  filiniliall dc J.>e P lay ,  como mctodo  
social, prc,:;enta es tos  d o s  defectos capitales:  

r ." I'roccile cni1 u n  e r r o r  inicial d c  capi ta l  im- 
p i - t a n c i a  en la elecccibn d e l  Lifio, r7zodelo O r7zz~esli.a. 
I'oi-que, q u k  cs una i1~~1es¿~.u? U12a $arte que  da  idea 
del todo .  A h o r a  bien, la 11Camilia prbsperail no  es una  
in i~cs lra ,  es  n i i s  bien un r~zodelo e n  el s en t ido  de  un  
11buc.n ejeoiploln q u e  imitai-, e s to  es,  u n a  excepcibn.  

2 . 0  1;s iiielicaz p i r a  d e t e r m i n a r  las zonas  Izomo-- 
, ;~~ : i zeas ,  es to  es,  ocupadas  p o r  lamilias a n i l o g a s .  E s t o  
si110 sc  logra por  :-riedio de  la infoi-inacibii y d e  la es- 
tadíst ica.  

LGto nos  d a  la explicacihn d e  la inmensa  dis tancia  
q u e  -.cpara los dos  cxti-emos d e  la o b r a  d e  Le F l a y :  
de uiin pai-tc, los 0bl .e l .o~  erlrofieos, a la rde  cle obser-  
v,iciiin cle I;i r l . ,8~lidnd q u e  hace de s u  a u t o r  una espe- 
cic rlc f,;i\oisiei- d e  la Sociologia:  d e  la o t r a ,  s u  7 j e -  
/¿,rilzn social, recetario sblo a d o p t a d o  por  una escuela 
q u e  cuenta  escaso n ú m e r o  d e  adep tos .  

I < I  capi tu lo  \; s e  t i tu la :  l lPor q u e  d a m o s  el califi- 
cativo dc monográficas a nciestras informaciones ,  q u e  
tanto  sc. difet-cnciciu cle las rnoiiograi'íasll. i \ l la ro~issen~ 
contesta 21 esta objecibn q u e  CI m i s m o  se propone,  
diciendo q u c  las informaciones  es preciso referir las 
a la  monograf ía  d e  L e  P l a y ,  de l  m i s m o  m o d o  que  los 
moto res  m á s  modernos  t ienen SLI or igen e n  la mar -  
mi ta  d e  P a p i n .  E n  electo,  dice,  t an to  en la informa-. 
cihn como en la monogrnfin,  se  dan  las  t r e s  notas  ca- 
1-nztericticas cle z~rzidzd de o6je!o (de  ayui  la pa lab ra  
nzo~zosj ,  objeto co~zcreto y ,  f ina lmente ,  z'nduccion del 
c o n j z ~ ~ z / o  fior los tifios estz~ciiados -y elección d e  estos. 



La unidad del objeto impide que  la atencibn se 
desparrame-principio cientifico elemental-y evita 
que en la descripcibn (graphos) confundamos los 
datos  recogidos en las observaciones, atribuyendo, 
por  ejemplo, el estbmago d e  un rumiante a un equ;- 
deo,  realizando, asi, involuntai-iamente, en una obra 
científica lo que, segun I-Ioracio, ni aiin esta permiti  
d o  al poeta. 

E l  objeto concreto es siempre un grupo,  d e  pre- 
ferencia numeroso, cuyos individuos son e s t u d i a d ~ s  
en sus  recíprocas reIaciones. Es necesario huir  d e  las 
abstracciones d e  una ciencia meramente libresca, 
íuente  d e  errores y sofismas; hay que ponerse en coo- 
tacto directo con la realidad. De esta mayor expe- 
riencia d e  la vida viene la superioridad del #tactico, 
del capataz, del  hombre  d e  negocios, respecto del 
matematico, del abogado, del economista. Hay que  
saber  convertir en concretas aun las cuestiones más 
generales y abstractas,  como las del azucar, el alco- 
hol, el mzreble, etc , etc. 

E n  cuanto a la elecci6n d e  los tipos, modelos b 
muestras  y a la induccibn, por  medio d e  s u  conoci- 
miento, de los caracteres del conjunto, Maroussem 
hace constar que  esta aqui precisamente la novedad 
d e  su  procedimiento respecto del d e  L e  Play y, va- 
likndose del ejemplo d e  una escuadra formada por  
acorazados, cruceros y torpederos-a la cual supone 
objeto d e  nuestro estudio y ayudandose de  graficos, 
demuestra  que, para verificar aquella eleccibn con 
probabilidades d e  acierto y d e  modo que luego sea 
permitido hacer inducciones y generalizar las notas 
encontradas en el estudio del modelo, al  g rupo  en s u  
conjunto, es necesario no limitarse a la eleccibn d e  
una sola muestra ,  tomándola como tifio- que ,  en 
el sentido riguroso d e  la palabra, no existe-, sin6 
que  hay que  elegir t res  modelos: el inferior, el supe- 
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rlor y uno intermedio, procedimiento que  permite 
obtener, según la grafica frase d e  Maroussem, la am- 
$lirzrd de oscilacidn en la val-iabilidad de los detalles. 

llTal es, conclilye, la nueva inducción monográ-- 
fica, que puede ser  expresada en el aforismo I I A  tri- 
bus disce omnesll, por contraposicibn, al d e  L e  Play,  
A 6  uno (monos) disce omnes.11 

E n  el capitulo Vi, último d e  la introduccion, hace 
aplicación del procedimiento expuesto al plan gene- 
ral de  la obra,  en la cual se da unidad de objeto: 
Francia ,  que  es , desde luego, un  grupo concreto, 
como nacibn, con limites geograficos precisos, sin 
que  por esto deje d e  ser  posible dist inguir  sub-gru- 
pos en su interior,  todos los cuales pueden se r  re- 
ducidos a dos principales, diferenciados tanto por  
la desigualdad en la densidad d e  s u  población como 
poi. el tono general d e  la vida en cada uno, a saber:  
la ciudad y el campo. L a  ciudad, que  para  Francia, 
patria de  la centralizacion, es  Paris ,  hacia la cual 
evoluciona el resto de  la nacion, y el campo,  la Ilre- 
gión ruralll: rural  por  dedicarse la mayoria d e  sus 
habitantes al trabajo agricola (labradores, pastores, 
lenadores, e t c . ) ,  formando así lo que  se  llama un 
pueblo d e  +aisanos 6 aldeanos; caracterizada como 
tal regidn por  particularidades Ctnicas de  s u  pobla- 
cibn, por  la comunidad d e  historia (inmigraciones 
ó.emigraciooes, guerras,  alianzas) y por la especiali- 
dad agricola o el cultivo predominante, en relacion 
con las condiciones d e  suelo, clima, etc. L a  idea d e  
regibn rural,  así entendida, es la que expresa d e  
modo perfecto la palabra país. 

P o r  lo dernas, es necesario guardarse de  creer que  
esta distincion (antitesis, en cierto modo) entre la 
v ida  urbana y la rural es algo privativo d e  Francia, 
(dice Maroussem) pues ambos gkneros de  vida son, 
po r  el contrario, condiciones esenciales d e  la vida de 
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la humanidad  sobre  la 'Tierra. E s t o  no i ixpide,  sin 
embargo ,  q u e  haya formas  in termedias  d.e actividad,  
semi-urbanas  y semi-rura les :  ejemplo,  l'as q u e  des- 
pliegan en los suburb ios  d e  las ciudacles los q u e  s e  
dedican i oí'icios O indust r ias  realmente agricolas, 
coi110 los lecheros que  su r t en  a Pa r í s ,  los nzm-aichers- 
jwdiniers y horticultores d e  l'olosa y Burdeos ,  asi 
como,  por  el contrar io ,  los tejeclores d e  las montañas  
d e  Lyon ,  ejercen en la aIclea una activ~iclacl verclade- 
r amen te  u r b a n a .  i ' r i t a s e ,  pucs,  m i s  bien q u e  de  dos  
tkrminos  de una clasifcacion,  irrediictibles en la reci- 
I idad,  d e  dos  puntos de  rejerencia, m u y  c6inodos  para 
el es tudio  d e  sendos  g r u p o s  de  problemas q u e  pue- 
den  considerarse  como englobaclos en cada uno  d e  
ellos. 

T e r m i n a  aqui  la par te  introductiva d e  la obra  de 
;\~laroussem, despuks  d e  la cual  es tudiz ,  en la segzm- 
da y tercej-a, la ciudad moclei.na y la regibn rural ,  res- 
pectivamente.  A u n q u e  para nues t ro  objeto la q u e  
inás nos interesaba era la P ~ r t e  $riiner.a, poi- ser  en 
la q u e  s e  expone d e  modo  tebrico el procediiniento 
d e  la información, sin embargo ,  no  hemos  de jado  d e  
examinar  aclukllas o t r a s  dos ,  consiclerandn q u e  po- 
d ian  enseñarnos  d e  u n  moclo práctico-y servi rnos ,  
p o r  tanto ,  d e  guia-, el inodo de realizar una infor- 
mación,  tanto  respecto d e  obreros  d e  la c iudad  como 
d e  los del  campo  y de la mina .  

Empiezan a m b a s  partes por es tudiar  el carácter 
d e  unidades  perfectamente de te rminadas  que  tienen 
l a  c iudad y la regiOn rura l ,  marcando  los l imites q u e  
las separan y haciendo relerencias m u y  sugestivas 6 
la dist inta psicologia d e  una y de o t r a  y á los lifenh- 
menos  intei-inediosli q u e  pueden considerarse coino 
lazo de uniOn en t re  a m b a s .  

E n  la c iudad ,  como en la regibn rura l ,  es preciso 
d is t inguir  t r e s  g r u p o s  d e  cuestiones q u e  dan  lugar  a 



tres rnonografias distintas, ii saber; en la ciudad, el 
ojcio,  el nzercado y las org.zniíaciones b asociaciones 
de iniel-és general (privadas, públicas 6 mixtas: para 
los servicios públicos de agua y alumbrado, Munici- 
pio, policía y tribunales, prisiones, beneficencia oii- 
cial i> privada,-y aqui las iglesias, sobre todo la na- 
cional); e n  la regibn, en vez del oficio. es el pais lo 
que hay que estudiar en primer lugar, persistiendo 
los otros dos grupos.  

La monografia de un oticio, dice Yaroussem, re 
quiere tres in/or~naciones: la bibliograficil, la fief.so 
nal y la monografica, propiamente dil:ha. La primera 
se subdivide en tres; la de  la &ecnologia del oficio que 
se va a estudiar, la de la hisloria de\ mismo y la d e  
los esludios y trabajos precedentes al nuestro; la per- 
sonal supone la comcinicacibn directa del informador 
con el objeto de  estudio, examinando, si se  trata de  
un oficio, todas las especialidades, asociaciones, ta- 
lleres y familias, celebrando inler-viems con las llama - 
das por L e  Play llautoridades sociales~l, estudiando 
el movimiento sindical, las cooperdtivas d e  produc- 
cibn y de consumo, las escuelas de aprendizaje, las 
instituciones de  beneficencia, las sociedades de  soco- 
rros mutuos, las agrupaciones políticas (comitks , 
ilubs, etc.), las religiosas, y, finalmente, pidiendo 
inforines a las liindividualidades separadasll, en cuyo 
nombre están comprendidos los mas grandes patro- 
nos, tal vez no sindicatlos, los patronos retirados de  
los negocios, en una palabra, altodas aquellas perso- 
nas a quienes el sufragio público designa como tales 
autoridadesll. 

Esta labor dará como resultado el tener una 
especie de IImapa topográfico del oficioll a 'vista de 
pájaro, y permitirá conocer si una industisia pro- 

2) 



gresa, se estanca 6 muere, asi como el caracter de 
las  relaciones entre. el capital y trabajo, dentro cle 
el.la'. 

informacibn monografica , propiamente tal, 
compr-ende los análisis de las muestras tomadas en 
cacla uno de  los sub-grupos en que se descompone 
toda l1zona inclustrial~l, esto es, los talle?-es y las L~rni- 
lias de caracter ecotzti~tico y social, respectivamente, 
que dan lugar a dos ~~tnonografias  si~bsidiariasll cle 
la del oficio, de las cuiiles JMaroussem presenta ejem . 
plos en los capítulos 111 y I\I de la Parte 11, di5ti.n- 
guiendo, dentro del taller, el pequeño taller patronal, 
la ~lfhbrica colectiva 11 b industria ejercida en el do- 
micilio particular del obrero con dependencia de una 
llinstalacibn centralll y la fabrica propiamente dicha, 
y explicando en la monografia de familia, en quk con- 
siste la que él llama ~lmonografia abreviada y moder- 

-nizadall 4 diferencia de la monografia complicada de 
' ~ e  P laya  

La monografia de un mercado tiene gran analo- . . 
gia o n  la de  un oficio, y Maroussem, despues de in- 
dicar las relaciones entre el oiicio, el taller (la indus- 
triaj  y el mercado (el comercio), concluye por sentar 
que, !:en general, toda monografía de  un oficio con- 
ducq, en  la actual idad,  a una monografia de  merca- 
d o ~ ~ ,  y de aqu í  el parecido entre ambos cuestionarios, 
comprendiendo esta iiltima las ti-es informaciones de 
la del oficio. 

. C o m o  ~~cuac l ros  auxiliaresll de  la monografia del 
, mercado, presenta Maroussem (cap. VI, Parte II) ,  la 

monografía de  una casa d e  comercio (Le Bon ;Mal-ché, 
en su reccibn de  jugueteria, para lo cual extrae los 
datos de la informacibn E1 Juguete fiarisiense, capí- 
tulos \ T I [  y YIII)  y la de una familia de empleado, de 
la cual se desembaraza pronto, por creerla idkntica a 
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la de una familia obrera,  pues según el, eiitre el em- 
pleado y el obrero no hay diferencia esencial alguna, 
puesto que el sueldo, como el jornal, representan el 
precio del arrendamiento de fuerza humana, pudien- 
do darse el caso de  que, produciendo esta fuerza 
análogo trabajo, obtenga, indistintamente, cualquie 
i.a de las dos tormas de rernunei-acibn; no existiendo 
tampoco, en muchas ocasioiies, ni siquiera una dife 
rencia cuantitativa en t r e  ambas. 

El cap. \'11 habla cle la monografía de una orga- 
nizacibn de  interks general, presentando dos ejem- 
plos: la de una asociacibn libre (bastante heterogknea 
en sus fiiies: aprendizaje de oficio, socorros inutuos, 
temperancid) y la de  la asociacibn oficial por exce- 
lencia, esto es, el h1uni:ipio (el de  Saint-Etienne), 
dentro de  la cual distingue dos secciones: la ciudad 
en su conjunto, y u n  l~servicio aisladoll, el d e  las 
aguas, escogido por estar admirablemente organiza- 
do en dicha ciudad, hasta el puiito de que, a pesar de  
ser muy populosa-1qo.000 habitantes-, es una d e  
las que sufren menos epidemias. 

Esta  segunda parte termina con un capitulo- 
el VIII-en que expone 'lun nuevo empleo de  la m«- 
nografiail, al objeto de recoger y analizar ciertos 
~lelemen tos irreducti blesll que no p ~ e d e n  ser  com- 
prendidos en ninguno de los estudios precedentes 
(industria, comercio, asociaciones d e  interts general, 
Municipio, en fin). Estos elementos son un número 
de  familias ricas, independientes, acaso de comer- 
ciantes b industriales retirados, de  empleados jubi- 
lados, de propietarios, cle gelztes de cupón, etc. etc., y 
a todos ellos se les debe aplicar el caadro de familia 
d e  L e  P l a y .  L a  importancia de  estas monografias 
salta a la vista, teniendo en cuenta que el estudio de 
algunas familias d'klile,  que ejercen influencia en tor- 



no suyo, A veces durante  siglos enteros, sirve para 
pulsar la energía vital de  una ciudad, y auri de una 
nacibn, mejor que millares de monografias obreras. 
Ejemplo de  dichas familias, las gloriosas ~adinastiasll 
inglesas que dirigen la politico comercial exterior de  
su nacion 

Lá Ijarle 111 empieza por definir la region rural o 
pais, en el sentido que ya sabemos, haciendo de  paso 
referencias a sus  relaciones con la ciudad. . \ ' lar~us- 
sem elige la regibn del Limousin como ejemplo, 
para la exposicibn de  su procedimiento en la ejccu- 
ci6n d e  una monografía sobre un pais, y, despues de  
exponer y criticar el de  Henri de 'I'ourville, e1 de 
E. Cheysson y el llamado ~lmonografía departamen- 
t a l ~ ~ ,  d e  la Estadística oficial, da principio a la expo- 
siciCn de  su método, distinguiendo, como en la mo- 
nografía del oiicio, las ti-es informaciones bibliog7.á- 
ficn, fiersonal y monogrzfica (propiamente dicha), y 
dentro de  esta ultima, las dos monografias subsidia- 
rias, de taller rural y de  familia, presentando como 
ejemplo de la primera-que no se diferencia, dice, 
en nada ensericial de la del taller industrial O urba- 
no--la de  la explotacibn del Soissonnnis; y de  la se- 
g ~ ~ n c l a ,  la d e  una familia d e  aldeanos del Alto Forex, 
examinada detenidamente por nosotros mas arriba, 
y en la cual i \~aroussem distingue lo que 121 llama la 
~lmonografía d e  familia completall a diferencia de  la 
~lsimplificadall, estando comprendidas, dentro d e  esta 
ultima, o t ias  dos: una, de  taller rural,  por razon de 
las industrias a que se dedican habitualmente las fa- 
milias aldeanas, y otra,  d e  familia, en el sentido es- 
tricto de  la palabra. 

Jlonografia del mercado rural . -Ad~ier te ,  pre- 
viamente, que  no hay, en realidad, ni monografia de  
mercado rural, n'i de  casa de  comercio rural,  ni de  



familia de ampleado rural, por la sencilla razon de 
que el c o m e r ~ i o  es uno, idkntico, como tal operacion 
de cambio, en la aldea y en la ciu-l i d ,  importando 
poco que el trigo, la carne, el azucar, el al  :ohol, etck- 
tera, sean vendidos en una ciudad de pobl:~ ihn den 
sa O en la tranquilidad del medio rural, pues siem- 
pre sera el mismo espectaculo, susceptible de sci. 
aprisionado en.una ~nonogi .a f ia  de mercndo,  'sin epi- 
teto alguno que establezca distincion. 

~ ~ l - a s  subsistencias, los productos naturales, aña 
de, proceden del campo y tienden a concenti.ars~ en 
las ciudades, así como, por cl contrario, los ;)roduc - 
tos industriale;, en general, son producidos en la 
ciudad y tiener! el mercado rural por tkrmino de  su 
ruta: por lo cual, no solo es imposible diferenciar las 
informaciones respectivas de  atnbos mercados, sin0 
que se experimenta la necesidad de unirlos en una 
sintesis que les comprenda a los dos.11 

:Marousst:m prueba esto con cl ejemplo del trigo 
-que es, segun 61, el mcis concluycnte-, es tudi in-  
dole en un mercado de  medio rural y en el mercado 
urbano por excelencia, el de Paris .  

Concluye este capitulo-Ir de  la P.u-&e III-refi- 
rikndose al V de 1 i P,lr-te 11, en lo qiie recpecta a las 
i~ionografías subsidiarias 6 cuadros auxiliares d e  la 
monografía del mercado (tanto rilistico como urba-  
nó), esto es, la de la casa de comercio y la de una 
familia de un empleado (rurales ambas, aqul). 

El cap. VI trata de la tnonografia de organizacio- 
nes de interks general, y hace constar que en ella, 
como en la del mercado y sus subsidiarias, el mismo 
cuadro es s u f  ciente pard la ciudad y el campo, sino 
fuera porque razones de  conveniencia, 6 tal vez el 
capricho, han colocado aquí el estudio dl-1 Estado en 
general. En  cuyo estudio distingue 3laroussern el ES- 



tado en SL; conjunto y la inonoprafia de  u11 rniniste 
rio, el d e  Agricultura, por ejemplo. 

El cap. VI[-ultimo d e  esta parte-da a la m o .  
nografia de  familia análoga aplicacibn, en el me -  
dio rural,  que la q u e ,  respecto de la c iudad ,  le 
asigna el cap. \;III de  la 'Parte I I ;  est3 es, el estu- 
dio d e  las familias de grandes terratenierites, fami- 
lias señoriales que vienen como a formar fiendan/ 
con las de los llamados Ilreyes de la industria y de 
la bancall. 

L a  P u l t e  I V y  ultima de  la obra se  titula, como 
sabemos, 11Los libros y la vidall, y en sus  varios ca- 
p i t u l o ~ ,  el autor  da consejos y reglas A fin de  que se  
h u y a  de  toda abstraccibn libresca y se sepa conver- 
t i r  en concretns aun las cuestiones n16s generales y 
abstractas. 

l 'al es el libro de P.  du i\laroussem, cuyo examen 
nos ha llevado la mayor  parte del prbximo pasado 
curso, dando lugar su sugestiva lectura a instructi- 
vas digresiones (sobre In manera d e  hacer una esta- 
dística d e  In poblacion, sobre lo funcion de  Ics Tnsti- 
tutos del trabajo y organizacion de los Seminal.ios ale- 
manes, citados por el autor ;  acerca de  los viajes d e  
Ar turo  Young, en particular el quz hizo por España; 
de la geogi-afia y toFografia de  ias regiones y ciuda- 
des nombradas en el l ibro, etc. ,  e tc . ) ,  y haciendose 
referencias y aplicaciones, a nuestra provincia, de  lo 
dicho por .Vlnroussern a l  estudiar los medios rural y 
urbano, sus incituas influencias y las distintas formas 
de la actividad humana en uno y er. otro. 

d.. . > 

<:1 <:: 

'I'al ha sido nuestra laboi- en el prbxiino pasado 
curso ! I C ) O ~ - I ~ O ~ ) ,  en la seccibn O seminario destiria- 
d o  a los estudios sociales en la Escuela fir¿ic/icil,. que- 
dando para el venidero afio académico (~c)o?- igo{)  la 



tarea d e  Ilevai- a la practica, dzspuks d e  la p repa ra -  
cibn tebrica I -.alizada, lo q u r ,  conforine al prop0-  
sito, hubiera s ido hecho est;  afi<, .Ir hab:i- habido 
tiernpo suficiente para ello i r )  

COMPENDIOS DE LAS CONFLRENCIAS Y C'JRSOS 
DE 

EXTENSIÓN U N I V E R S I T A R I A .  

La Jun ta  d e  Extensibri universi taria ha acordado  

poner a la venta estos Compendios ,  cuyo catalogo - es 

como sigtie: 

A ~ . T , \ M I R A ,  El Teatro de  I fauplmann:  cua t ro  conferen- 
c i a s . - ~ , ~ ~  peselas 

- Hisloria de E s f i a ñ ~ .  seis confere i~cias  . -o, jo 

- Lecturas cxpliccrdas de  Hornero .-(En publi- 

cacibii). 

, ~ R . ~ ~ I B U R U ,  .-D. :,4gus/in A r g ü e l l e s  su  t iempo: t r e s  
con ferencias.-o, ro $sts. 

ARIAS DE \IELASC,O, Feligión y 'Derecho.-o, 10 fists. 
- Caidcter m o ~ a l  de  1.1 Educacibn: t res  confe- 

rencias.-~,  15  pts .  

( 1 )  Conviene no olvidar que los alumnos de la Escucla pr ic -  
tica han hecho ya,  en arios an~eriorcs, Infi>rmuciones monogrdlicas. 
Viase el tomo 1 de los l imales, donde s.- inseria una de  cotas mo- 
nogrül'ias: la dcl Obrero carpintcio de  Oviedo. 



BUYLI.A (D. A.), Las ins!ituciones obreras en la Econo- 
rnia contemfior5nea: seis conferencias.- 
(Ago tada) .  

- La Economia y su imfiortancia para los ubre- 
ros.-(Agotada). 

CABANAS, Electricidad.-o,og psts. 

CANEI.I.A,  Inslit~iciones hislórico-astztl-iar~as: siete con- 
€ei.encias.--Cada una 0,oj o,ro psls , se- 
gún el número  de  paginas. - Los Gremios as~tirianos.-o,ro ?sis. 

'Rudimentos de Derecho.-o,oj fists. 
~ I A R T ~ N E Z ,  Cul-SO de Ciencias natal-ales. Boldnica: tre- 

ce lecciones.-I psla. 

POSADA, Fórmulas del socialisnto rnar.visla: dos  conle- 
rencias.-o,io psls. 

- Erlseñanza popzi1a~-.-o,o5 p s k .  

KEDOKGO ( F . ) ,  Teoría general de los e.xfilosicos.-(Ago- 
tada).  

~ ~ I O J A ,  Zoologia fiofiiilar. /,OS A r ~ ~ . ó J > o d o s  -0,10 $SIS.  

SEI. .~ ,  Curso de Derecho inter7zacion,zl: sietz lecciones. 
-0,80 fisls. 

- Proble~nzs  de educ~ción:  cuatro con tei-encins.- 
(Ago tada) .  

- I-/isto)-ia conte?nporcínea.-(Agotada). 
- I/iajes por EsBana: Los Pirineos y 15 cosla del 

Can~úlv.ico.--(En publicacibn). 

URIOS, E1 Juego. - (Agotada) .  

\"AI.ERO D E  URRIA, Rlzzidelaire y la métrica fi.ancesa - 
-Dos confei.encias.-o,zo psts. 

- Cui-so histbrico de  N u s i c a  d i  c~mer-a.  - ( E n  
publicacibn). 



CUADRO DE ENS~ÑANZAS Y PROFESORES 
Db LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

(igeclol-.-D. I.'Clix Pio de Ai-amburu y Zuloaga. 

I/icerrector.-D. Fermin Canella y Secades.  

Facultad de Filosotia y Letras. 

I'RIiMLR GIIUPO. -PREPARATORIO DE DERECHO. 

Catedralico-bZ)ecuno. -11, Justo Alvarez Amandi  

Le1~gua-y Li/eratui.u esfi~tiio1,zs.-1). Leopoldo Alaba 
y Fernandez.  

Lig ica  /unLZanze~zlal.-D. Justo Alvarez Amandi.  

Hisloria de Es+añs.-D. Armando Gonzalez Kua  

Facultad de Derecho. 

'Decano.-1). Adolfo Alvai-ez-Buylla y Gonz. Alegre. 

inslitriciones de Derecho 1-onzano.-- D .  Melquiades Al - 
varez y Gonzalez. 

Elementos de Derecho nalu~.al -(\lacan te). 

eco no mi^ fio1Nica.-D Adolfo Alvarez-Buylla y Gon- 
zález Alegre. 

Hisloria genel.al del Derecho esfiaizol. - D .  Rafael Al- 
tamira y Crevea. 

'Derecho polltico esfiafiol com+arado con el e x t r z n j e ~ o .  
-D. Adolfo Gonzalez Posada y Hiesca. 

l~istitzrciones de D e r e c h  canonico. -D. Victor Diaz 
01-clbñez y Escandbn. 



3YG ANALES 
- 

Werecho #enal.-D Fklix Pío d e  Aramburu  y Zu- 
loaga. 

'Derecho civil esfiañol, comdn y , / o v ~ l  (1.' 31 2.' curso). 
-D. Ferrnín Canella y Secades y D. Édua rdo  Se-  
rrano y Brana t .  

Elementos de Hncienda fiública. - D. Adol lo Rlvai-ez 
Buylla y Gonzalzz Alegre. 

Derecho administrativo.-D. Jose María Rogelio Jove 
y Bravo.  

Derecho ~ne i -c~nt i l  de E.cfiañ.2 ' 1  de las $rinci$¿rles tza- 

ciones de Europa y cAt7zerica.-D. Gerardo Ber- 
jano y Escoba r. 

Del-echo internacional fiziblico y CDerecho in¿er.nacion~l 
fi?-ivado.-D. Aniceto Sela y Sampi l .  

Procedinzientos jtidiciales y PricLica forense.-1). Juan 
Jlaria Rodriguez Arango.  

Sección de Ciencias 

S( SI'ENIDA POR 1.1 DIPUTACI~S Y POR I,:L A Y U N T A h l l E N P O  ( 1 ) .  

Catedratico Decazo.-O. JosC Mur Ainsa.  

d~:,!!i;is mlz!emático ( 1 . O  y 2 . O  curso). -D. Enrique 
Ferncindez Echavarr ia .  

Geornelria m&ricn.-Acumulada a D. José Mur y 
Ainsa. 

Quimica general.-D. Enrique Ui-ios y Gras .  

34iizeralogin JJ 73otanicd.-D José Kioja y ,klartiii. 

Andlis is  matemciLico ( I  .O ,y 2.' curso). -Acumulada a 
D. Enr ique  Fernandez Echavaria. 

Geometria ana1itica.-D. Josk Mur y Ainsa . 

(1)  Segun  la ley de  Presupuestos últiinamentc votada, desde 
Enero del año prds¡ino ((904) queda esta Sección ii>corpornda iil 
Estado y sera sostenida por este,  
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Fisica gener-al.-.D. Arturo PCrez Martin. 
Zoologia general.-Acumulada a D. Josk Rioja y 

Martin. 

PROI-?ESORES AUXILIARES, 

Facultad de Filosofia y Letras. 

D. B~ildomerp Diez Lozano. 

Facultad de Derecho. 

D. Leol)oldo Escobedo y Carvajal. 
1 1  Angel Corujo Valvidares. 
11 Vicente Mendoza y Castaño 
I I  Jesús Arias cle Velasco. 

Facultad de Ciencias. 

D.  Manuel Molina. 
1 1  Antonio Jlartinez del Castillo. 
11 Josk Entio y Pedrola (ayudante). 

XI I I .  

NUEVAS PUBLICACIONES 
DE 1.09 

SENOIES PROFESOIES DE LA UNIVE\Sl@AD CE OVIEDO. 

De D, Felix de Aramburu. 

Histo~.ias de #J j jaros que parecen de honzbr-es. .-Un vo- 
lumen en 8 ' de 106 paginas, con grabados Bar- 
celona, 100; 
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De D. Adolfo A. Buylla. 

El Inslitufo del Trabajo.- -(En colaboración con don 
A. Posada,  D. L. Morote y D. Juan  Uña. Prblogo 
de  D. J. Canalejas), Un vol. Madi-id, 1902. 

De D. Rafael Altamira. 

Historia del llerecho esfiañol. ~ lcues t iones  prelimina- 
res!~.-Un vol. en 8.") de 219 pags. Madrid, 1903. 

?<efioso (novela).-Un vol. Barcelona, 1907. , 

Da D. Fermin Canella. 

Calecisnzo de 'Derecho ustta1.-Un folleto. Oviedo, 
1902. . 

Calecisrno de Itlsl~.uccidn civica.-U n folleto. Oviedo. 
1902. 

xoc iones  d e  Derecho usr~al es$añol, para su  estudio 
en institutos, colegios, academias, etc. 2.' edicion 
corregida y aumentada.  Un vol. en 4 ", d e  3 r I pa- 
ginas. Oviedo, 1903. (En cslaboracion, las tres 
obi-as, con U. B. Acevedo). 

De D. Adolfo Posada. 

Ideas é ideales.-Un v i i l .  en 8 O, de  1 6 2  págs. Madrid .  

' 9 0 3  
E l  Insli6uto del Trnba jo  -(Vtase Euylla). 

De D. Víctor Diaz-Ordoiiez. 
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