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Reúno en este libro algunos artículos y ex-
tractos (publicados, la mayor parte , en el Bole-
tin de-. la Institución Libre de Enseñanza), que 
se refieren, ya directamente, ya de una manera 
menos especial, á ciertos problemas de la educa-
ción universitaria en nuestro tiempo; á sus fines, 
sus instituciones, su es t ructura , sus métodos, su 
relación con las o t ras par tes de la educación na-
cional, su evolución y su estado presente. 

L a Universidad, como el g rado más alto de 
esa educación y de sus organismos, ofrece la uni-
dad superior de los diversos órdenes de estudios 
y profesiones sociales, diferenciados en su mayor 
complejidad; como la Escuela pr imaria los ofrece 
en su unidad indistinta, trayéndolos A formar el 
hombre todo, mediante su orientación en las di-
recciones capitales de la cul tura propia de cada 
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tiempo y el ejercicio integral de cuantas fuerzas 
constituyen la persona. En cierto modo, parece 
que la Universidad es, ó debiera serlo, al menos, 
el coronamiento de la serie profesional entera 
(sin excepción alguna), llegada, en lo intelectual, 
á cualidad científica y al más libre y enérgico 
aprendizaje en la práct ica; y , coronamiento, jun-
tamente, de aquel humanismo, cuyo germen exci-
ta en sus primeros rudimentos la Escuela. Quizá 
por esto no ha habido un solo progreso en la edu-
cación reflexiva, que no se haya iniciado en la 
del niño: desde la intuición, v. g. , de Pestaloz-
zi, al culto presente de la libertad, del selfgo-
vermnent, de nuestra concentración individual, 
y A la vez, é indivisamente, y por lo mismo, de 
nuestra dispersión necesaria en el mundo. A su 
vez, las instituciones científicas recogen la expe-
riencia de esos tanteos y sujetan sus resultados á 
lenta elaboración, hasta construir los principios 
ideales que afirman sus bases y abren horizontes 
inexplorados á sus aplicaciones. En t r e ambas, la 
Universidad y la Escuela, flota la segunda ense-
ñanza, tan pronto enlazándose á la primaria, 
como término superior de una serie continua—la 
de la educación genera l—tan pronto esquivando 
este enlace y prefiriendo la misión propedéutica 
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que ía E d a d Media, m á s ó menos v a g a m e n t e , le 
asignaba á la e n t r a d a de las Univers idades . 

E n el m o m e n t o ac tua l , en que ta l vez comien-
za á acen tua r se con a lguna m a y o r ene rg í a , e n t r e 
nosotros, el in te rés por los p rob lemas de la educa-
ción, que y a p a r a muchos no son vano en t re ten i -
miento de « c u a t r o pedagogos pedan te s» , debiera 
cada cual, sin consu l ta r es té r i lmente el va lo r de 
sus fuerzas , con t r ibu i r á a c l a r a r la nebulosidad 
que d e f o r m a problemas t an complejos . P o n e r en 
ellos su a lma, con devoción s incera á un pueblo, 
que bien ha menes te r del auxilio de todos y que 
sólo así se r ed imi rá de su s e r v i d u m b r e y sus tr is-
tezas, es cosa que piden el a m o r y el deber , de 
consuno. 
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C U E S T I O N E S C O N T E M P O R Á N E A S 





PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

Sobre la idea de la educación 

En el p r o c e s o de n u e s t r a e d u c a c i ó n , e s c o m ú n 
d i s t i n g u i r l a q u e c a d a cua l h a c e po r sí m i s m o y la 
que h a c e b a j o ta d i r ecc ión v t u t e l a de l m a e s t r o ; 
r e p r e s e n t á n d o n o s , por lo c o m ú n , e s tos dos aspectos, 
como dos m o m e n t o s , dos grados, de todo p u n t o d i v e r -
sos y s e p a r a d o s u n o d e o t r o . El n iño , por e j e m p l o , se 
dice, es e d u c a d o p o r sus p a d r e s , sus m a y o r e s , sus 
m a e s t r o s ; el a d u l t o se e d u c a y a p r e n d e por sí p rop io , 
a u n q u e va l i éndose del med io y d e los d e m á s h o m b r e s . 
Y así , en la i n f a n c i a , el e d u c a n d o es pas ivo v r ecep -
tivo; ac t ivos los q u e lo r o d e a n . E n la edad a d u l t a , 
f u e r a y a d e t u t e i a , aqué l e s y a el ac t ivo ; q u i z á p a s i v o 
el medio . P a r a d i r i g i r la e d u c a c i ó n del n iño , e s t án la 
famil ia y l a e s c u e l a ; el h o m b r e hecho no t i ene , ni h a 
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m e n e s t e r \de el las ins t i tuciones tu t e l a re s . S e bas ta á 
sí mismo. 

Q u e es ta concepción es inexac ta , no sólo se dedu-
ce de la n a t u r a l e z a de n u e s t r o sór y act ividad, sino 
q u e la exper i enc ia lo a t e s t i g u a de tal modo, q u e sólo 
c e r r a n d o los ojos ba jo la aprens ión de la ru t ina , pue-
de p a s a r inadver t ido . Q u e el n iño t iene que poner de 
su p a r t e p a r a educarse , le jos de recibir pas ivamen-
te el impulso con que es uso p e n s a r lo van configu-
rando , como desde fue ra , sus p a d r e s y maes t ros , es 
una ve rdad q u e l leva ya andado buen camino en las 
ideas, a u n q u e no t an to en la p rác t i ca . Pues , pn és ta , 
todav ía no se reconoce bas t an t e que aun la educa-
ción r u d i m e n t a r i a del p á r v u l o es imposible sin la 
cooperación de su espír i tu á la dirección de sus ma-
yores; dirección que (lo mismo p a r a su cu l tu r a , ele-
men ta l í s ima , que p a r a su conduc ta en todos los ór-
denes) , por m á s poderosa , a u t o r i t a r i a é infa l ib le que 
nos empeñemos en c r e e r l a , y por más ar t ís t ica , -sa-
gaz , a c e r t a d a y p r u d e n t e que el la sea en r ea l idad , 
n u n c a pasa de d e s e m p e ñ a r la función de un exc i t an te 
p a r a p romover las d e t e r m i n a d a s reacc iones q u e se 
buscan . C a d a cual se educa , an te todo, por sí mismo. 

Y , en cuan to á l a suposición d e q u e el adul to , el 
hombre hecho, se educa y a p r e n d e exc lus ivamente 
b a j o su propia dirección, la cual ap rovecha los ele-
mentos que le o f rece el medio , t ambién ha comenza-
do á q u e b r a n t a r s e ya , merced al reconocimiento , c a d a 
vez m a y o r , de es te pr incipio: que el medio social no 
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es tampoco, á modo de u n a m a s a pas iva , un m a t e r i a l 
indiferente (pues , ni aun del med io físico cabe decir-
lo); sino q u e f o r m a un todo def inido y concre to , un 
grupo de fue rzas , de individuos vivos, m á s t odav í a , 
una pe rsona m a y o r y más c o m p l e j a , cuvo esp í r i tu 
nos gob ie rna á su modo y por su camino , y á veces 
con mano de h ie r ro , a u n q u e no p u e d a a r t i c u l a r sus 
imperat ivos d i fusos en la f o r m a que da á los suyos el 
legislador polí t ico. Un la educac ión , como en el lis-
tado, la combinación del self-government con la direc-
ción ex t e r io r es a b s o l u t a m e n t e impresc ind ib le en 
todos los momen tos de la v ida . L o q u e c a m b i a es tan 
sólo la proporc ión, la consonanc ia , la can t idad , la re-
lación, en suma , e n t r e a m b a s f u e r z a s . 

L a dirección v t u t e l a del pe r íodo p r o p i a m e n t e es-
colar es , pues , tan sólo u n a función p a r t i c u l a r v 
auxi l iar de n u e s t r a a u t o - e d u c a c i ó n , p e r o función 
cons tan te en la v ida social . A u n d e j a n d o a p a r t e la 
tu te la con t inua del medio , aque l pe r íodo se ex t i ende , 
á veces con ins t i tuc iones def in idas , q u e son ve rda -
deras escuelas , h a s t a todas las edades . R e c u é r d e s e 
que á las U n i v e r s i d a d e s de la l i dad Media , a u n q u e , 
en pa r t e , po r d iverso mot ivo (la escasez de l ibros 
pa ra el es tudio pe r son al j, as i s t ían con f r ecuenc i a 
hombres hechos, y h a s t a c ient í f icos de edad ma-
dura ; y adv i é r t a se q u e es lo q u e hoy día r e p r e s e n -
tan , por e jemplo , los l a b o r a t o r i o s de inves t igac ión 
que d i r igen un W u n d t ó un B e r t h e i o t , y adonde acu-
den igua lmen te , en busca de a y u d a y conse jo p a r a 
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sus t r a b a j o s , psicólogos y químicos de r epu tac ión 
p rofes iona l . 

L a educación es, en r e s ú m e n : una acción univer-
sal , d i fusa y con t inua de la sociedad (y aun del me-
dio todo), d e n t r o de la cual , l a acción del educador 
in tenc iona l , que podr ía dec i r se , desempeña la fun-
ción ref lex iva , definida, d iscre ta , propia del a r t e en 
los d e m á s órdenes d e la vida, p a r a exc i ta r la reac-
ción pe r sona l de cada individuo y aun de cada g r u p o 
social p a r a su propia formación y cult ivo: todo ello, 
m e d i a n t e el educando mismo y lo que él de suyo pone 
p a r a es ta obra , va e spon tánea y como ins t in t ivamen-
te, y a en fo rma de una colaboración también inten-
c ional . 



Grados naturales de la educación 

i 

D o s m o m e n t o s p a r e c e q u e d e s d e l u e g o se dis-
t inguen en la e d u c a c i ó n , c o m o se d i s t i n g u e n en la 
vida, por lo q u e r e s p e c t a á sus f ines y al e j e r c i c i o d e 
n u e s t r a ac t i v idad en e l los . 

E n el p r i m e r o , se f o r m a el h o m b r e , como h o m b r e , 
en la i n t e g r i d a d d e sus v a r i a s f u e r z a s , p a r a s e r v 

.vivir en la u n i d a d de su a c t i v i d a d , d e s t i n o y r e l ac io -
nes . E s t a o b r a no t i e n e l í m i t e def in ido a l g u n o , no se 
reduce á un p e r í o d o d e t e r m i n a d o d e la v i d a ; s ino q u e 
comienza con és t a y d u r a t a n t o c o m o e l l a d u r a . S a l v o 
un acc idente , por e j e m p l o , u n a p e r t u r b a c i ó n m e n t a l , 
el h o m b r e e s t á s i e m p r e r e c i b i e n d o n u e v a s impres io -
nes, q u e exc i t an en él n u e v a s r e p r e s e n t a c i o n e s , sen-
t imientos, r e a c c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , y q u e á la v e z 
educan su e n e r g í a y a u m e n t a n sin c e s a r , a s í el con-
tenido ac tua l de su c o n c i e n c i a , como la f o r m a en q u e 
este con ten ido . se e n t r e t e j e con sus a n t e c e d e n t e s . 



1 8 M A N U A L E S S O L E R 

P e r o , s o b r e e s t a evo luc ión g e n e r a l , se desen-
v u e l v e y va con e l la en m u t u a s o l i d a r i d a d , en su es-
p í r i t u , u n a o r i e n t a c i ó n d e t e r m i n a d a , u n a vocación 
pr inc ipa l hac ia u n l ado y fin p a r t i c u l a r de la v ida . 
S u b j e t i v a m e n t e , e s t a o r i en t ac ión d e p e n d e , á lo me-
nos en p a r t e , de su cons t i tuc ión n a t u r a l ; s o c i a l m e n t e , 
del m e d i o , s u s cond ic iones y su acción s o b r e él . El 
e j e r c i c io h a b i t u a l de e s t e fin en sus p r o d u c t o s objet i -
vos f o r m a su p ro fe s ión . T a m p o c o n u e s t r a e d u c a c i ó n 
p a r a é s t a a c a b a , e n r i g o r , en un m o m e n t o d a d o . E l 
a b o g a d o , el s a c e r d o t e , el m a q u i n i s t a , el l a b r a d o r , el 
mús ico , el bo tán ico , el a r t e s a n o , el c o m e r c i a n t e , el 
a r t i s t a , el pol í t ico, van a c r e c e n t a n d o c a d á d í a , con la 
e x p e r i e n c i a d e sus r e spec t ivos oficios, su d o m i n i o y 
hab i l i dad en el los: semper disceníes, nunquam per ve-
nientes. L a vida e n t e r a es un c o n t i n u o a p r e n d i z a j e . 

T e n e m o s , pues , q u e d i s t i n g u i r en é s t a y en la 
educac ión dos ó r d e n e s : u n o g e n e r a l , en q u e el hom-
b r e e j e r c i t a m á s ó m e n o s c o n c e r t a d a m e n t e todas sus 
f a c u l t a d e s cap i t a l e s ; o t ro espec ia l , en q u e , s e g ú n la 
t e n d e n c i a p e c u l i a r p r e d o m i n a n t e en c a d a ind iv iduo , 
c o o p e r a é s t e á a l g u n a d e las d i v e r s a s o b r a s q u e cons-
t i t u y e n el s i s t e m a d e los f ines h u m a n o s . A m b o s ó r d e -
nes de la ac t i v idad son, por i g u a l , i n d i s p e n s a b l e s . S i 
el ú l t i m o c o r r e s p o n d e á su vocac ión i n t e r i o r y nos 
h a c e ó r g a n o s ú t i l e s en la d iv is ión del t r a b a j o socia l 
(pues el h o m b r e sin p ro fe s ión (1), por cu l to , in le l i -

(1; Ei c o n c e p t o de es t e p a r a s i t i s m o , que r e v e l a n u e s t r a <!<• 
fiilición p o p u l a r del v a g o : - h o m b r e sin oficio ni beneficio', e s to es, 
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gente , bueno y h o n r a d o q u e sea , r ico ó pobre , d e b e 
considerarse como un pa rás i to ) , á su vez, l a edu-

! cación gene ra l , q u e ma l ó bien se nos impone, nos 
• interesa en todos los r e s t a n t e s ó r d e n e s , fines, ob ra s , 
ex t raños á n u e s t r a profes ión ; m a n t i e n e el e sp í r i tu 
abierto á una comunión un ive r s a l y le impide des-
en tenderse de e l la y a t ro f ia r se , c e r r á n d o s e en la ru-
tina de oficio, en la cua l , sin el lo, i n e v i t a b l e m e n t e 
cae, aunque es te oficio sea el del sace rdo te , el p o e t a 
ó el filósofo. A m b o s ó r d e n e s se a y u d a n e n t r e sí y en-
r iquecen, debiendo p r o g r e s a r u n o con o t r o s y me-
diante otro, y no en razón inve r sa , como sue le á ve-
ces pensarse . Y en ambos , s e g ú n q u e d a dicho, nos 
educamos i nde f in idamen te , en d ive r sos g r ados , más 
ó menos d i fe renc iados en su con t inu idad y q u e sólo 
r e l a t i v a m e n t e dividimos. 

O t r a t e r c e r a d i recc ión , a p a r t e de es tas dos —á 
saber , el a p r e n d i z a j e de la v ida g e n e r a l h u m a n a y el 
de nues t ro p a r t i c u l a r oficio en e l l a — n i la h a l l a m o s 
en la exper ienc ia , ni e s p e c u l a t i v a m e n t e podemos de-
ducir la . 

: Cons ide rada en el l ími te de la educac ión propia-
mente escolar , la p r i m e r a de es tas dos func iones 
abraza, sin solución a l g u n a e n t r e e l los , todos los 
institutos c o n s a g r a d o s á p r e p a r a r al h o m b r e p a r a 

sin «modo (mater ia ! ) de v ivi r» , sea de! t r a b a j o p r o f e s i o n a l , s e a 
de o t ros bienes independ ien te s de Oste, es d o b l e m e n t e incom-
pleto: pues e! que t r a b a j a g r a t u i t a m e n t e , l iene «oficio»; y el que 
no t r a b a j a , el que no t iene oficio, es un p a r á s i t o , t e n g a ó no «be-
neficio» (reñían}. 

| 
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vivi r como t a l en sus r e l a c i o n e s g e n e r a l e s ; l a s e g u n -
d a , los q u e p r o c u r a n p o n e r l o e n a p t i t u d de d e s e m p e -
ñ a r en la soc iedad el m i n i s t e r i o á q u e se d e s t i n a , sea 
e l e v a d o ó h u m i l d e , m a n u a l ó l i b e r a l , denominac io -
n e s i n e x a c t a s ya hoy d í a , po r m á s q u e a u n se conse r -
ven, h a s t a en d o c t r i n a s q u e p r e t e n d e n r e n o v a r c ie los 
v t i e r r a ( m u c h o s a n a r q u i s t a s ) . L a e s c u e l a g e n e r a l y 
la e s c u e l a e s p e c i a l ; no hay l u g a r , al p a r e c e r , p a r a 
o t r a t e r c e r a e s c u e l a . 

C i ñ é n d o n o s á l a p r i m e r a , t a m b i é n p a r e c e e v i d e n t e 
q u e l a s l l a m a d a s e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y s e c u n d a r i a 
c o r r e s p o n d e n á u n m i s m o p r o c e s o , de l q u e } á lo s u m o , 
c o n s t i t u y e n dos g r a d o s , b a s t a n t e d i f í c i l e s d e dis t in-
g u i r , e n l a z a d o s s o l i d a r i a m e n t e , m e r c e d á la ident i -
dad d e su fin c o m ú n , i n s p i r a d o s d e un m i s m o s e n t i d o 
y d i r i g idos s e g ú n u n o s mi smos p r o g r a m a s , u n a 
m i s m a o r g a n i z a c i ó n v u n o s mi smos m é t o d o s . N o h a y 
e n t r e el los o t r a s d i f e r e n c i a s , q u e l a s q u e en el des-
a r r o l l o de es tos e l e m e n t o s e x i g e la evo luc ión n a t u -
ra l del e d u c a n d o y sus i a c u l t a d e s , c u y a s u a v e cont i -
n u i d a d v a c a d a vez p id i endo n u e v a s c o n d i c i o n e s en 
a q u e l l a a p l i c a c i ó n . P u e s , si t o m a m o s como p u n t o d e 
p a r t i d a p a r a la s e g u n d a e n s e ñ a n z a la c r i s i s n o r m a l 
d e la p u b e r t a d , lo q u e p r e c i s a m e n t e e x i g e e s t a c r i s i s 
n o es u n a n u e v a o r i e n t a c i ó n , ni o t r o s p r inc ip ios , s ino 
—al menos , s e g ú n lo q u e p a r e c e hoy m á s a d m i t i d o s -
u n a a t e n u a c i ó n en la i n t ens idad de l t r a b a j o e sco la r ; 
e x i g e n c i a q u e no b a s t a p a r a f u n d a r u n t ipo d e insti-
t u c i o n e s p e d a g ó g i c a s d i f e r e n t e del d e las p r i m a r i a s . 
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L o s más de los pueb los , hoy d ía , no c o n s i d e r a n 
esos dos g r a d o s como t a l e s , s ino como dos ó r d e n e s 
que obedecen á concep tos d i f e r e n t e s y no g u a r d a n 
en t re sí más q u e u n a r e l a c i ó n p a r c i a l , y a u n és ta , 
vaga . E n el s i s t ema r e i n a n t e , l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
no sólo se ha l l a s e p a r a d a de la p r i m a r i a b r u s c a m e n t e , 
sino que, por su o r i g e n , como un d e s p r e n d i m i e n t o d e 
la a n t i g u a F a c u l t a d de A r t e s (más t a r d e , d e Filo-
sofía), ha c o n s e r v a d o su f i l iación e s e n c i a l m e n t e uni-
vers i t a r i a , en su sen t ido , su e s t r u c t u r a , su o r g a n i z a -
ción p e d a g ó g i c a , sus m é t o d o s y h a s t a m u c h a s veces 
(en t re nosot ros , po r e j e m p l o ) en la f o r m a c i ó n d e su 
profesorado. L a e s c u e l a p r i m a r i a e s u n a p r e p a r a c i ó n 
general y común p a r a l a v ida , y t i ene en t odas par -
tes, por t an to , p r o p i a f inal idad ; l a s e c u n d a r i a const i -
tuye u n a p r e p a r a c i ó n espec ia l de c i e r t a s clases, d e 
un g r u p o . social r e s t r i n g i d o (1), p a r a las l l a m a d a s 
«car re ras un ive r s i t a r i a s . » ¿Quién , po r e j e m p l o , á no 
mediar c i r c u n s t a n c i a s m u y e x c e p c i o n a l e s , busca 
pa ra sus h i jos el d ip loma del b a c h i l l e r a t o en Espa-

'1) T a l es el concep to r e i n a n t e , lo m i s m o en f i lósofos, como 
W u n d t 6 Foui¡i<íe, que en la m a y o r í a de ¡os p e d a g o g o s : r e c u é r -
dese el i m p o r t a n t e l ib ro de M a n e u v r i e r , L'éducation de la bour-
geoisie; y, en g e n e r a l , la polt ímica s o s t e n i d a en F r a n c i a a c e r c a 
del bach i l l e r a to , s o b r e todo con ocas ión del l ib ro de F r a r y ; <5 en 
I n g l a t e r r a , con la de ¡os p r o y e c t o s de r e o r g a n i z a c i ó n de l a s es-
cuelas s e c u n d a r i a s . L a b a s e de d o n d e p a r t e el e r r o r es que , a u n 
en u n a o rgan izac ión u n i t a r i a y c o n t i n u a de la p r i m e r a y la s e -
gunda enseñanza , no todos los a l u m n o s l l e g a r í a n h a s t a el fin, s ino 
sólo aquel los c u y a s i t uac ión m a t e r i a l se lo p e r m i t e ; los o t r o s 
t ienen que sa l i r de e l l a , t a n p r o n t o como neces i t an ( y p u e d e n ) 
a t ender á su subs i s t enc i a . 
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ñ a , sin l a m i r a u l t e r i o r d e a p r o v e c h a r l o en d i c h a s 
c a r r e r a s ? 

E n I n g l a t e r r a , y m á s t o d a v í a en los E s t a d o s U n i -
dos, la s i t uac ión d e l a s cosas es a l g o d i f e r e n t e . L o s 
l ím i t e s e n t r e los t r e s g r a d o s q u e los o t ros pueb los 
s u e l e n d i s t i n g u i r en la e n s e ñ a n z a (á los c u a l e s se 
a g r e g a el de la l l a m a d a «educación técn ica» , t a n 
v a g a en su r e l a c i ó n como en su concep to ) son al l í 
indef in idos y d i f íc i les d e p r e c i s a r . X o cabe r e s o l v e r , 
po r e j e m p l o , si l a grammar school ó l a high school, por 
su p r o g r a m a — d e j a n d o a p a r t e las lenguas----sus mé-
todos, su o r i e n t a c i ó n g e n e r a l , l a edad d e sus a lum-
nos , e t c . , d i f i e r en d e los g r a d o s s u p e r i o r e s p rop ia -
m e n t e p r i m a r i o s ; l a s g r a n d e s e s c u e l a s s e c u n d a r i a s 
i n g l e s a s {public schools), E t o n , K u g b y , H a r r o w , et-
c é t e r a (1), i n s t i t uc iones t a n c a r a c t e r í s t i c a s de aque l 
pueb lo , y a son, acaso , m á s a f ines al t ipo u n i v e r s i t a -
r io ; y m á s a ú n , el college n o r t e a m e r i c a n o , q u e , seme-
j a n t e á l a a n t i g u a F a c u l t a d d e A r t e s , ya c i t ada , 
t i e n e u n a r e p r e s e n t a c i ó n m i x t a ó i n t e r m e d i a de Ins-
t i t u t o y F a c u l t a d . T a l vez en a m b o s p u e b l o s se d i b u j a 
a h o r a c i e r t a t e n d e n c i a á a c a b a r con e s t a indef in ic ión , 
r e o r g a n i z a n d o la s e g u n d a e n s e ñ a n z a , s e g ú n u n t ipo 
m á s ó m e n o s u n i t a r i o , c o n c r e t o y especí f ico . D i f í c i l 
es t o d a v í a p r e d e c i r si e s t a r e o r g a n i z a c i ó n se h a r á 

(I; E l S r . U ñ a y S a r t h o u h a p u b l i c a d o on La Lectura (núme-
ros 40 y 41; 1904), un e s tud io s o b r e e s t a s e s c u e l a s (Educación 
inglesa) r e p r o d u c i d o con a l g u n a s mod i f i cac iones en los n ú m e r o s 
530 y 531 de l Boletín de ta Institución Libre de la Enteñansa. 
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en el sen t ido de u n a m a y o r a p r o x i m a c i ó n á la F a c u l -
tad, ó á la e s c u e l a p r i m a r i a y á su c o m p l e t a fus ión 
con ésta , q u e s e r í a m á s de d e s e a r (1). 

11 

K1 concep to de la U n i v e r s i d a d y su fin se ha l l a 
hoy t ambién en cr is is ; en p a r t e — s e g ú n ya se h a in-
d i cado—por la o r g a n i z a c i ó n , c a d a vez m á s d i f e r en -
ciada y c o m p l e j a , de la e n s e ñ a n z a «técnica». P u e s si 
bajo es te n o m b r e se q u i e r e e n t e n d e r l a q u e p r e p a r a 
para a q u e l l a s p ro fe s iones q u e c o n s t i t u y e n u n a apl i -
cación de las c i enc ia s m a t e m á t i c a s y n a t u r a l e s , no 
cabe c o m p r e n d e r , d e j a n d o a p a r t e sus mot ivos histó-
ricos, cómo, por e j e m p l o , l a F a r m a c i a , la A r q u i t e c -
tura , la Med ic ina ó la V e t e r i n a r i a p u e d a n p e r t e n e -
cer á la U n i v e r s i d a d , en u n a ú o t r a f o r m a , d i r e c t a ó 
ind i rec tamen te , s e g ú n a c o n t e c e e n t r e noso t ros ; y la 
A g r i c u l t u r a , la I n g e n i e r í a d e m o n t e s ó l a d e m i n a s , á 
la enseñanza t é c n i c a . V si é s t a sólo a b r a z a la p r e p a -
ración p a r a c i e r t a s p r o f e s i o n e s r e g l a m e n t a d a s y or-
gan izadas b a j o la g a r a n t í a de l E s t a d o ; cómo e x c l u i r 
de ella á la a b o g a c í a ó l a med ic ina? A d e m á s , e l 

(Jl L a le}' de UN>2, que h a r e f o r m a d o de un m o d o b a s t a n t e 
p rofundo la o rgan i zac ión a d m i n i s t r a t i v a v e x t e r i o r , que se po-
d r í a deci r , de e s t a s e s c u e l a s en I n g l a t e r r a , h a d e j a d o c o m p l e t a -
mente in tac to es t e p r o b l e m a . E n los E s t a d o s Un idos , la s e g u n d a 
enseñanza p a r e c e c o n c e n t r a r s e en la high school; pe ro e! college 
conserva aún su posic ión indef in ida . 
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n a t u r a l i s t a , el l i n g ü i s t a , el h i s to r i ado r , el fi losofo, 
e j e r c e n t a m b i é n p r o f e s i o n e s t a n e spec ia l e s comb la 
t i n t o r e r í a ó l a c o n s t r u c c i ó n d e m á q u i n a s , y a u n á 
veces r e g l a m e n t a d a s , como o c u r r e con el m a g i s t e r i o 
púb l ico . 

T a m b i é n se ha l l a hoy d í a en cr is is el concep to de 
la U n i v e r s i d a d , m u y p r i n c i p a l m e n t e , por lo q u e toca 
á sus fines soc ia les . P e r o , d e j a n d o á un lado es te pro-
b l e m a , c o n v i e n e en es te m o m e n t o ind ica r sólo el q u e 
c o n c i e r n e á l a o r g a n i z a c i ó n de sus es tud ios . 

E n esto, p a r e c e q u e l a s ideas a c t u a l e s osc i lan 
e n t r e dos so luc iones . 

U n a es l a de c o n s i d e r a r la F a c u l t a d d e F i l o s o f í a 
(que en los pueb los l a t inos g e n e r a l m e n t e se ha l l a 
d iv id ida en l e t r a s y c ienc ias ) , como la v e r d a d e r a 
U n i v e r s i d a d , q u e corona la e d u c a c i ó n del e s p í r i t u 
por l a enc ic loped ia de los l l a m a d o s e s tud io s «desin-
t e resados» (como si todos no p u d i e r a n se r lo ú mu , 
e x c l u y e n d o de e l l a s l a s o t r a s F a c u l t a d e s a c t u a l e s 
ó r e l e g á n d o l a s á un l u g a r , en c i e r to modo secunda-
r io y s e m e j a n t e al d e l a s E s c u e l a s e s p e c i a l e s de 
a h o r a . E n e s t e concep to , v e n d r í a á i n v e r t i r s e la po-
s ic ión r e s p e c t i v a d e l a s d i v e r s a s F a c u l t a d e s de l a s 
U n i v e r s i d a d e s a n t i g u a s . P u e s en e l l a s , l a f a c u l t a d de 
A r t e s , d e q u e es hoy h e r e d e r a la d e F i l o s o f í a , t en í a 
u n r a n g o i n f e r i o r , s i endo en r e a l i d a d u n a p r e p a r a -
ción p a r a l a s f a c u l t a d e s l l a m a d a s m a y o r e s ( D e r e c h o , 
T e o l o g í a y M e d i c i n a ) . 

1 .a o t r a solución cons i s te en incorpoi-ar , por el 
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c o n t r a r i o , á la U n i v e r s i d a d t o d a s l a s n u e v a s E s c u e l a s 
p r o f e s i o n a l e s c u y a e n s e ñ a n z a t e n g a el a l c a n c e p ro -
p i a m e n t e c i e n t ü i e o , s e a con i g u a l i n d e p e n d e n c i a q u e 
l a s F a c u l t a d e s a n t i g u a s , s e a c o m o d e p a r t a m e n t o s 
s u b o r d i n a d o s á é s t a s . L a U n i v e r s i d a d , en e s t e c a s o 
a b r a z a r í a l a e n c i c l o p e d i a e n t e r a de l c o n o c i m i e n t o , 
en su e s t a d o a c t u a l c a d a vez , p e r o con carácter cien-
tífico (á s a b e r : c o m o e s c u e l a y l a b o r a t o r i o p a r a l a 
i n v e s t i g a c i ó n p e r s o n a l en c o m ú n ) , y c o r r e s p o n d e r í a 
po r t a n t o e n su p r o g r a m a , a c a s o e x a c t a m e n t e , a l de-
la e d u c a c i ó n g e n e r a l é i n t e g r a l , con só lo d o s d i f e -
r e n c i a s : 1 , i l E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e c a d a u n o d e los 
e s t u d i o s e m b r i o n a r i o s ( d i g á m o s l o as í ) d e é s t a e p 
o í ros t a n t o s o r g a n i s m o s i n d e p e n d i e n t e s y c o m p l e j o s ; 
y 2 . a El c a r á c t e r p r o p i a m e n t e c i e n t í f i c o d e s u s m é -
todos; c a r á c t e r q u e , s i n e m b a r g o , no a b r e u n a b i s m o 
e n t r e e s tos y los m é t o d o s d e la e d u c a c i ó n g e n e r a l , 
s ino q u e se h a l l a , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , p r e p a r a d o y 
como p r e f i g u r a d o y a en é s t a , si e s d i g n a d e su 
n o m b r e . 

E n a m b o s c a s o s , e s t a s c r i s i s en el c o n c e p t o d e l a 
U n i v e r s i d a d , y c o n s i g u i e n t e m e n t e e n l a s t e n d e n c i a s 
p a r a su r e f o r m a , e s p a r t e d e u n m o v i m i e n t o g e n e r a l 
q » e p a r e c e a d v e r t i r s e h a c i a u n p l a n u n i f o r m e d e 
o r g a n i z a c i ó n , e l c u a l s o m e t e á u n a j e r a r q u í a s i m é -
t r i c a , c o m p u e s t a d e c i e r t o n ú m e r o d e t i pos e n t e r a -
m e n t e d e f i n i d o s , l a v a r i e d a d d e f o r m a s , fines, g r a d o s 
é i n s t i t u to s , q u e hov p r e s e n t a n l a s d i v e r s a s f u n c i o n e s 
de la e d u c a c i ó n n a c i o n a l . E s t e m o v i m i e n t o e s e n 
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t o d a s p a r t e s m á s ó m e n o s v i s ib le , p e r o s o b r e t o d o e n 
e l i m p e r i o b r i t á n i c o y en la A m é r i c a de l N o r t e ; 
p o r q u e los d e m á s p u e b l o s , y e s p e c i a l m e n t e los la -
t inos , h a n a n d a d o y a b u e n t r e c h o p o r e s t a v í a , m e r -
ced s o b r e t o d o á l a a c c i ó n c e n t r a l i z a d o r a de l E s t a d o 
m o d e r n o ; a c c i ó n , e n c i e r t o s l í m i t e s , d e p e r n i c i o s o s 
r e s u l t a d o s , p e r o q u e d e b e i m p a r c i a l m e n t e e x p l i c a r s e 
y a u n l e g i t i m a r s e e n su a p a r i c i ó n , po r t o d o u n sis-
t e m a d e c a u s a s . E n t r e e l l a s no e s l a m e n o r l a p ro -
f u n d a d e g e n e r a c i ó n á q u e en e s o s p u e b l o s h a b í a n 
d e s c e n d i d o l a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s v l a n e c e s i d a d 
i n e v i t a b l e d e v e n i r á a y u d a r l a s d e s d e f u e r a ( d a d a su 
i m p o t e n c i a p a r a v a l e r s e p o r sí m i s m a s ) m e d i a n t e 
u n a f u e r z a t u t e l a r d e c u l t u r a . Y en el s i s t e m a h i s tó -
r i c o d e n u e s t r o t i e m p o , p o r d e s g r a c i a ó p o r f o r t u n a , 
e s i a f u e r z a ¿pod ía s e r o t r a q u e el E s t a d o ? T o d a s l a s 
d e m á s e n e r g í a s c o r p o r a t i v a s y s o c i a l e s se h a l l a b a n 
e x t i n g u i d a s , h a s t a d o n d e es pos ib l e . P e r o , d e a q u í á 
l e g i t i m a r el m o d o a b u s i v o con q u e el E s t a d o f r e c u e n -
t e m e n t e h a p r e t e n d i d o , y a u n l o g r a d o e n p a r t e , con-
v e r t i r l a e n s e ñ a n z a e n u n a r a m a d e la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , o b r a n d o p r e c i s a m e n t e e n u n a d i r e c c i ó n 
c o n t r a r i a á l a t e n d e n c i a i n i c i a l d e e s t e m o v i m i e n t o , 
h a y r a d i c a l d i s t i n c i ó n ; y o j a l á q u e los p u e b l o s , conio 
I n g l a t e r r a d o n d e se a d v i e r t e a h o r a u n p r o c e s o a n á -
l o g o d e r e a d a p t a c i ó n u n i t a r i a e n e s t a e s f e r a , a p r o -
v e c h e n la e x p e r i e n c i a d e o t r o s m e n o s f e l i c e s ó m e n o s 
a v i s a d o s . M a s d e o c h e n t a a ñ o s h a n e c e s i t a d o F r a n c i a 
( ¿ c u á n t o s n e c e s i t a r e m o s noso t ros? ) , d o n d e e s c i e r t o 
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que la centralización, había sido l levada al máximum, 
pero donde también lo es que la tradición científica 
se había mantenido en una continuidad gloriosa, 
para comenzar á desa tar Jas l igaduras que estaban á 
punto de ahogar su vida univers i tar ia . Po r for tuna, 
para los pueblos de lengua inglesa, su educación 
nacional podrá ser motejada de anárquica, hetero-
génea y desorganizada, sobre todo desde el punto 
de vista unitario, r ígido y simétrico; pero no cierta-
tamente de decaimiento y de anemia. ¿Verdad? 



La crisis presente en el concepto 

de la Universidad 

i 

E n v e z d e c o n s i d e r a r á l a U n i v e r s i d a d c o m o l a 
m á s a l t a e s f e r a d e la e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l , á s a b e r , 
l a c i e n t í f i c a , p o d e m o s r e p r e s e n t á r n o s l a c o m o el s u p e -
r i o r i n s t i t u t o d e la e d u c a c i ó n n a c i o n a l e n todos l o s 
ó r d e n e s d e la v i d a , n o en e s e e s p e c i a l de l conoc i -
m i e n t o . L a U n i v e r s i d a d , d e e s t e m o d o , t e n d r í a , á l a 
v e z q u e c a r á c t e r p r o f e s i o n a l ( p u e s la o b r a d e l a c i en -
cio es u n of ic io h u m a n o a l i g u a l d e los o t ros ) , c a r á c -
t e r g e n e r a l , c o n s t i t u y e n d o e n e s t e ú l t i m o r e s p e c t o u n 
n u e v o g r a d o de l m i s m o t i p o q u e la e s c u e l a p r i m a r i a 
y l a s e c u n d a r i a , y e n c o n t i n u i d a d i n d i v i s a con é s t a . 

C i e r t a m e n t e , n a d i e s o ñ a r á e n t a l c a s o c o n q u e 
s u s d i s c í p u l o s t e n g a n q u e r e c o r r e r t o d a la i n m e n s a 
v a r i e d a d d e e s t u d i o s q u e la U n i v e r s i d a d o f r e c e ; e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o q u e c a d a u n o d e e s t o s r e c i b e en 
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ella lo hace impos ib le . D e a q u í la neces idad d e espe-
cializar. P e r o el e n l a c e e n t r e los d ive r sos e s tud ios 
de una i acu i t ad , e scue la , e tc . , y a u n de es tos inst i -
tutos e n t r e sí, d e b e r í a s e r t a l , s e g ú n esa concepc ión , 
que el discípulo, a l p r o s e g u i r la d i r ecc ión p a r t i c u l a r 
á que le l l evan sus i nc l i nac iones y en q u e se p r e p a r a 
pa ra el d e s e m p e ñ o de su p ro fe s ión , l ib re ó r e g l a m e n -
tada, con t inuasen , sin i n t e r r u p c i ó n , por u n a p a r t e 
a rec ib iendo auxi l io p a r a el d e s e n v o l v i m i e n t o de su 
personal idad en todos sus aspec tos , en la e n e r g í a 
tísica como en el c a r á c t e r m o r a l ; y b; en c u a n t o á los 
estudios, pa r t i c i pa se s i e m p r e á l a vez, de un modo 
raás ó menos in tenso , en o t r a s r a m a s c a p a c e s d e 
compensar la p r e p o n d e r a n c i a d e la s u y a , e v i t a n d o 
la fa l ta de hor izon te d e u n e spec ia l i smo exc lus ivo y 
man ten iendo la conc ienc ia d e la so l ida r idad e n t r e 
t o d o s los ó r d e n e s de l conoc imien to . A l g o de es to se 
hace en a q u e l l a s U n i v e r s i d a d e s — por e j e m p l o , en 
Bélgica -- donde el a l u m n o de u n a f a c u l t a d , e s cue l a , 
sección, e tc . , es tá ob l i gado á c u l t i v a r c i e r tos e s tud ios 
pe r t enec i en ta s á o t r a s . No hay q u e e n t r a r a h o r a á 
discutir si es m e j o r es te r é g i m e n q u e el de la l iber-
tad, ó si s e r í a p r e f e r i b l e u n a combinac ión e n t r e am-
bos: esto depende , en p r i m e r t é r m i n o , d e cond ic iones 
his tóricas. D e s d e l u e g o , p u e d e a s e g u r a r s e q u e el 
p r i n c i p i o de los es tud ios e l ec t ivos ó f a c u l t a t i v o s {op-
tional studies), t an p rop io de los pueb los de l e n g u a 
inglesa , y que en los Listados U n i d o s ha rec ib ido 
g r a n desenvolv imien to , e s t á q u i z á l l a m a d o á ex t en -
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d e r s e h a s t a á l a s i n s t i t u c i o n e s d e c u l t u r a g e n e r a l , 
i nc luso l a s p r i m a r i a s , en m a y o r ó m e n o r l ími te . 

T é n g a s e , a d e m á s , en c u e n t a q u e e s t a c u l t u r a 
g e n e r a l , e n n i n g u n o d e s u s g r a d o s se d i f e r e n c i a de 
la e spec ia l , s ino como se d i f e r e n c i a el todo de sus 
p a r t e s , i ' o r e j e m p l o , al p r o g r a m a usua l de la p r i m e r a 
y la s e g u n d a e n s e ñ a n z a , a ñ a d a m o s todo lo q u e p ide 
su c a r á c t e r enc ic lopéd ico—¿cómo p u e d e hoy l l a m a r s e 
h o m b r e cu l to , po r m á s l a t í n y g r i e g o q u e s e p a , q u i é n 
i g n o r e , v . g r . J o q u e e s l a f o t o g r a f í a , ó u n a locomoto-
r a , ó t a n t a s o t r a s cosas y p rocesos i n d u s t r i a l e s , q u e 
p e r t e n e c e n á l a e x p e r i e n c i a u sua l y casi u n i v e r s a l en 
todos los pueb los m á s ó m e n o s c iv i l i zados?—Si , ade-
m á s , t r a s f o r m a m o s t a m b i é n Jos m é t o d o s c o r r i e n t e s 
p r i m a r i o s en el s e n t i d o de u n a m a y o r - c o o p e r a c i ó n 
p e r s o n a l por p a r t e del a l u m n o ; sí le a s o c i a m o s el 
t r a b a j o m a n u a l , s e a c o m o u n a f u n c i ó n p a r t i c u l a r de 
e se mismo m é t o d o , a p l i c a b l e á d i f e r e n t e s e s tud ios , 
si es q u e no á todos , v. g r . , g e o g r a f í a , g e o m e t r í a , 
f í s ica , q u í m i c a , h i s t o r i a n a t u r a l , a r q u e o l o g í a , s e a 
como u n a r a m a e spec i a l ( j a r d i n e r í a , c a r p i n t e r í a , 
h e r r e r í a , c a n t o n e r í a , d i b u j o , m o d e l a d o , e t c . - , de 
s u e r t e q u e e l a l u m n o , no solo a p r e n d a á conocer, s ino 
á hace>~, s e g ú n el p r inc ip io de l learning by doing... 
e n t e n d e r e m o s el v e r d a d e r o e n l a c e e n t r e la e d u c a c i ó n 
g e n e r a l y la e s p e c i a l . Y a s í , vemos c o m o , d e un 
modo m á s ó m e n o s r e f l ex ivo , y a o r g a n i z a d o , y a inor -
g á n i c o , v i enen s i e m p r e a c o m p a ñ á n d o s e u n a con o t r a 
en la v ida cómo, á c a d a g r a d o d e c u l t u r a g e n e r a l , 
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corresponde un g r a d o profes iona l a n á l o g o ; cómo 
estos g r a d o s se van d i fe renc iando y e levando de 
nivel en re lac ión unos con otros , y cómo a m b a s 
series d ive rgen t e s t i enen su principio común en los 
primeros y más r u d i m e n t a r i o s momentos de la fun-
ción educa t iva esco la r . Poco después de comenzada 
ésta, tan luego como el desar ro l lo del a lumno ya lo 
cons ien te , comienza á habe r profes iones p a r a todas 
las edades y p a r a todos los g r ados de dicha función . 

11 

Pues es ta re lac ión e n t r e la escuela g e n e r a l y la 
profesional , e n t r e el todo y la pa r t e , oo da t odav í a , 
sin embargo , suficiente idea de aque l concepto de la 
Univers idad , an tes aludido, y según el cual consti-
tuye ésta un ó r g a n o , el más a l to en la ser ie de las 
inst i tuciones escolares , p a r a la educac ión total del 
hombre. 

H a s t a aquí se ha hablado, con efecto, de esa 
relación desde el punto de vista p r e d o m i n a n t e de 
tos estudios, su p r o g r a m a y su método. P e r o la edu-
cación es obra mucho más ampl ia : como qu i e r a q u e 
abraza la dirección del desa r ro l lo de todas y cada 
una de n u e s t r a s facu l tades en su conexión m u t u a 
y con el fin total y un iversa l de la vida. S in duda 
que, no ya la educación in te lec tua l , sino aun la m e r a 
instrucción, que es tan sólo una de sus funciones , y 
la más recep t iva , se r í a imposible si no cooperasen á 
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e l l a l a s f a c u l t a d e s t odas del e s p í r i t u . L a acc ión d e 
l a s cosas m i s m a s e x c i t a e n noso t ros u n a r e a c c i ó n 
i n e v i t a b l e ; y as í , cas i sin q u e r e r l o , nos v a m o s e n t e -
r a n d o del mundo ; p e r o sin el deseo de e s t u d i a r y la 
v o l u n t a d m á s ó m e n o s t e n a z y d e c i d i d a , por s u b a l -
t e r n o s q u e s u s mo t ivos s e a n ; c ó m o a p r e n d e r s i q u i e r a 
u n a m e r a lecc ión d e m e m o r i a ? P o r lo mismo , no es 
i n d i f e r e n t e el modo d e e s t a c o o p e r a c i ó n , v. g r . , l a 
c u a l i d a d d e esos mot ivos : t a n t o m e n o s i n d i f e r e n t e , 
c u a n t o m á s e l e v a d a e s la o b r a . E l c i e n t í f i c o - s i 
p u e d e d á r s e l e es te n o m b r e - q u e no a m a ni b u s c a la 
v e r d a d por l a v e r d a d , es to es . como fin de s u s inves -
t i g a c i o n e s , s ino como un m e d i o de a l c a n z a r , po r 
e j e m p l o , u n a ¿ i l la r e p r e s e n t a c i ó n van idosa en e 
c o n c e p t o d e la g e n t e , ú o t r a s v e n t a j a s a n á l o g a s , m á s 
ó r n e n o s s u s t a n c i o s a s q u e e s t a d e la «g lo r i a»—que 
c i e r t a m e n t e lo p a r e c e b i en poco! - s e v e r á f á c i l m e n t e 
a r r a s t r a d o por s u s mot ivos d e c o n d u c t a á no d a r 
i m p o r t a n c i a s ino á a q u e l l o q u e p u e d e s e r v i r l e p a r a 
l o g r a r su fin s u p e r f i c i a l : es to es, o r d e n a r á su t r a b a j o 
p a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s t a l e s , q u e p u e d a n se r com-
p r e n d i d o s y a p r o b a d o s por el g r u p o socia l cuyo 
s u f r a g i o sol ic i ta ; pues el éxi to , e n es te s e n t i d o de la 
p a l a b r a , d e p e n d e de la r e l a c i ó n e n t r e la o b r a y el 
medio , c u y o e s t a d o d e c u l t u r a , ideas , s e n t i m i e n t o s , 
t e n d e n c i a s , p r e o c u p a c i o n e s , h a l l a n en a q u e l l a e x p r e -
s ión: á veces , t a n t o m á s c o n c o r d e c u a n t o m e n o s se 
e l e v a sob re el n ive l del v u l g o y el m e r c a d o . 

P e r o el c o n c e p t o de la U n i v e r s i d a d , en e s t e am-
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. pKo sen t ido q u e a h o r a c o n s i d e r a m o s , c o m o ó r g a n o 
super ior de la e d u c a c i ó n g e n e r a l h u m a n a , no s e 
reduce á la a f i r m a c i ó n de1 q u e , a u n los f ines e s t r i c t a -
mente i n t e l e c t u a l e s , y po r c o n s i g u i e n t e sus m á s a l t a s 
formas c i en t í f i cas , no p u e d e n l o g r a r s e sin l a coope-
ración d e la ,vida t o d a de l e s p í r i t u y h a s t a de su 
rég imen y o r d e n a c i ó n i n d i v i d u a l y soc ia l . T o d a v í a 
aquí, e s t a d i spos ic ión g e n e r a l a p a r e c e só lo como u n a 
ex igenc i a , a u n q u e i n d e c l i n a b l e , s u b o r d i n a d a , á a q u e -
llos f ines. A ! c o n t r a r i o . S i en e s e c o n c e p t o la v i d a 
in t e l ec tua l , y a u n la c i e n c i a , no son y a el fin p r i m o r -
dial de d icho i n s t i t u to , s ino á l a i n v e r s a (un med io , 
aho ra á-su vez , p a r a el fin s u p e r i o r de la f o r m a c i ó n 
ideal de l h o m b r e , h a s t a d o n d e es d a d o a u x i l i a r l a me -
d ian te la d i r e c c i ó n t u t e l a r de u n a e s c u e l a s 1a U n i -
vers idad t i e n e e n t o n c e s m á s b ien po r o b j e t o c o n s t i t u i r 
un a m b i e n t o socia l p a r a el j o v e n , el m á s e l e v a d o 
posible, d o n d e h a l l a c o o p e r a c i ó n ef icaz , no só lo p a r a 
su o b r a en el c o n o c i m i e n t o , s ino p a r a a q u e l d e s a r r o -
llo a r m o n i o s o y s i m é t r i c o de su e s p í r i t u , d e s u s e n e r -
g ías c o r p o r a l e s , d e su v ida m o r a l , d e su c o n d u c t a 
en t e r a , en la cua l e sa o b r a e s p a r t e . L a U n i v e r s i d a d 
científica a t i e n d e á la i n v e s t i g a c i ó n como á su p r o p i o 
fin; al r e s t o d e la v ida , si a c a s o , só lo en c u a n t o p u e d e 
se rv i r de m e d i o p a r a a q u é l . E n la U n i v e r s i d a d , q u e 
d i r íamos general, el c o n o c i m i e n t o y la c i enc i a r e p r e -
sentan u n o d e t a n t o s med ios p a r a e l e v a r la vida en 
c o n c e r t a d o e q u i l i b r i o al m á s a l t o g r a d o c a d a vez 
posible . 

3 
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III 

S i b u s c a m o s e j e m p l o s q u e , a p r o x i m a d a m e n t e , 
r e p r e s e n t e n hoy a m b o s t i p o s , t a l vez p o d r í a m o s h a l l a r 
q u e la U n i v e r s i d a d a l e m a n a c o r r e s p o n d e m á s b ien 
al c ient í f ico; l a i n g l e s a , al g e n e r a l e d u c a t i v o . P o r 
es to , se m o t e j a á la p r i m e r a , á veces , de c i e r t o ex-
c lus iv i smo i n t e l e c t u a l i s t a , q u e sacr i f ica el h o m b r e 
al e s t u d i a n t e , d e c i e r t o o lv ido d e lo q u e p o d r í a de-
c i r s e «human i smo* , c i e r t a d u r e z a y n e g l i g e n c i a en 
la c u l t u r a p e r s o n a ! y socia l de s u s d i sc ípu los ; m i e n -
t r a s q u e l a s U n i v e r s i d a d e s i n g l e s a s {sobre todo, t a s 
c l á s i ca s de O x f o r d y C a m b r i d g e ) son , po r el c o n t r a r i o 
a c u s a d a s de descuida!* la f o r m a c i ó n c i en t í f i ca de s u s 
e s t u d i a n t e s , po r a t e n d e r , s o b r e todo, á su d e s a r r o l l o 
g e n e r a l , d e s d e el v igor del c u e r p o á la e n e r g í a de 
la i n d i v i d u a l i d a d y la i n d e p e n d e n c i a , a! c a r á c t e r 
m o r a l , a l i n t e r é s po r l a v ida púb l i c a , á la d i g n i d a d 
e n la p r i v a d a , á la n o b l e z a d e los g u s t o s , a l c u l t o d e 
los r e s p e t o s soc ia les y h a s t a de l a s b u e n a s m a n e r a s ; 
en f in, á d e s e n v o l v e r en su e s p í r i t u y c o n d u c t a el 
i dea l de l gentleman: i dea l , un t a n t o s e m e j a n t e en su 
l ími t e á a q u e l de l c i u d a d a n o ( m á s q u e de l hombre , 
q u e a s p i r a b a á d e s e n v o l v e r en su e d u c a c i ó n la ("i-recia 
a n t i g u a . S i n d u d a q u e , con todo es to , l a s U n i v e r s i -
d a d e s i n g l e s a s d a n c a d a d í a s e ñ a l e s de r o b u s t o v i g o r 
i n t e l e c t u a l . P e r o su v ida , su func ión , no es m e r a , ni 
a u n q u i z á p r i n c i p a l m e n t e c i en t í f i ca , como lo e s , po r 
el c o n t r a r i o , la de la U n i v e r s i d a d a l e m a n a . A l l í , e l 
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objet ivo f u n d a m e n t a l e s el cu l t i vo de la c i enc ia ; 
aquí, f o r m a r e se m e d i o soc ia l , i dea l y e l e v a d o p a r a 
la educac ión d e l a s c l a s e s g o b e r n a n t e s , e n el c u a l , 
la c i enc ia , como e l a r t e , la r e l i g i ó n , la m o r a l , los 
juegos, todo, t oma i n e v i t a b l e m e n t e qu i zá , p a r a la m a -
yor ía , el c a r á c t e r d e u n o d e t a n t o s e l e m e n t o s q u e 
cont r ibuyen á la e d u c a c i ó n h u m a n a . P o d r í a d e c i r s e , 
c o m p a r a n d o la v ida c ien t í f i ca de l e s t u d i a n t e a l e m á n 
y de! ing lés , q u e el d e f e c t o de l p r i m e r o s e r á ta l vez 
la p e d a n t e r i a ; e l de l s e g u n d o , el d i l e t a n t i s m o . 

L l a m a r al t ipo i n g l é s «educat ivo» ó p e d a g ó g i c o , 
envo lve r í a sin e m b a r g o e r r o r . P u e s la U n i v e r s i d a d 
a l e m a n a (y á su a d m i r a b l e e j e m p l o las de ! m u n d o 
todo, más ó m e n o s r á p i d a m e n t e ; , c o m o el m á s a l t o 
inst i tuto c ien t í f ico de la n a c i ó n , es c a d a vez m á s y 
más e d u c a t i v a , sólo q u e d e n t r o de su p e c u l i a r e s f e r a : 
en la i n v e s t i g a c i ó n y la e n s e ñ a n z a . E s d e c i r , c a d a 
día se va a p a r t a n d o m á s del. a n t i g u o c a r á c t e r au to-
r i ta r io y esco lás t i co , q u e e r a c o n s e c u e n c i a de! fin á 
que p r i n c i p a l m e n t e se l i m i t a b a n a n t e s t o d a s , d e 
t rasmi t i r á sus a l u m n o s , los f r u t o s m á s s e g u r a m e n t e 
const ruidos d e la o b r a de l a c i e n c i a , y l l a m a n d o á 
éstos á u n a c o o p e r a c i ó n c a d a vez m á s p e r s o n a l en 
esa misma o b r a . U s a n d o d e u n a n o m e n c l a t u r a ine-
xacta, p e r o en n u e s t r o p a í s v u l g a r í s i m a , se d i r í a 
que, en vez de e n s e ñ a r l e s la c i e n c i a «hechas quiere-
más bien e n s e ñ a r l e s «á h a c e r l a . V" po r es to , si l a 
Univers idad i n g l e s a e s e s e n c i a l m e n t e e d u c a t i v a , no 
lo es la a l e m a n a m e n o s , sólo q u e c e ñ i d a á su fin 
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p a r t i c u l a r c ien t í f ico , m i e n t r a s q u e a q u é l l a a s p i r a á 
s e r lo en g e n e r a l v p a r a todo, si b ien p r e d o m i n a n d o 
y s o b r e s a l i e n d o con m a y o r ó m e n o r r e l i e v e d icho fin. 
N o o l v i d e m o s q u e sus m i e m b r o s se h a n l l a m a d o 
s i e m p r e «es tud ian tes .» 

L a concepc ión q u e se p o d r í a l l a m a r a l e m a n a , d e 
la U n i v e r s i d a d a p a r e c e l l e v a d a á su a p o g e o , c u a n d o 
se q u i e r e a b r a z a r b a j o a q u e l n o m b r e , no el i n s t i t u to 
e spec i a l p a r a l a f o r m a c i ó n de l c ient í f ico , s ino la 
«Soc iedad p a r a l a c i enc i a misma» , e l o r g a n i s m o p a r a 
el cu l t i vo de s u s v a r i a s f u n c i o n e s , s e g ú n la p r o p i a 
i dea d e c a d a u n a d e é s t a s . T a l h a n hecho K r a u s e y 
S a n z del R í o . E n la o b r a de la c i e n c i a , d i s t i n g u e n 
t r e s m o m e n t o s : l a c o n s e r v a c i ó n de l c o n o c i m i e n t o 
a d q u i r i d o po r la h u m a n i d a d en c a d a t i e m p o , p a r a su 
a s i m i l a c i ó n y p r o g r e s o u l t e r i o r s o b r e e s t a ba se ; la 
i n v e s t i g a c i ó n d e los p r o b l e m a s p e n d i e n t e s en c a d a 
época ; l a c o m u n i c a c i ó n socia l m e d i a n t e l a e n s e ñ a n z a . 
L a b ib l i o t eca , l a a c a d e m i a y la c á t e d r a son l a s t r e s 
f u n c i o n e s d e l a U n i v e r s i d a d , c o m o in s t i t uc ión p a r a 
la c i enc i a , con l a s c u a l e s se e n l a z a la d i f u s i ó n u l t e -
r i o r d e su o b r a po r la i m p r e n t a . E n e s t e concep to , 
i n c l u i r í a la U n i v e r s i d a d todos los g r a d o s d e ense -
ñ a n z a , no el s u p e r i o r . A h r e n s ha c r e í d o h a l l a r en la 
idea de la « U n i v e r s i d a d ' i m p e r i a l ; d e F r a n c i a » , q u e 
c o m p r e n d e en u n solo c u e r p o todos los c e n t r o s do-
c e n t e s (1) d e la nac ión—sólo los docen te s—el p resen-

' ! ) E s t a o r g a n i z a c i ó n , p r o f u n d a m e n t e m o d i f i c a d a p o r eí res-
¡ a b i e c í m i e m o de las a n t i g u a s U n i v e r s i d a d e s , in f luyó no poco en 
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t imiento m á s ó m e n o s v a g o de u n a o r g a n i z a c i ó n 
s e m e j a n t e . 

L a U n i v e r s i d a d d e la E d a d M e d i a ;$e a p r o x i m a b a 
más al t ipo i n g l é s ó a l a l e m á n ? A l l í h a b í a e n s e ñ a n z a , 
vida i n t e l e c t u a l , e s t u d i o s , m a e s t r o s ; p e r o h a b í a 
t ambién , deb idó á t a l e s ó c u a l e s c a u s a s (qu i zá u n a 
de las p r i m e r a s al d e s a r r o l l o d e a q u e l l a i n t i m i d a d 
c o r p o r a t i v a , t a n r i c a y e n é r g i c a ) ; t u t e l a g e n e r a l d e 
la in s t i t uc ión , y m á s a ú n d e s u s a u t o r i d a d e s , r e s -
pecto de la v ida de l e s t u d i a n t e . E n todos los ó r d e n e s 
p r inc ipa les de su c o n d u c t a , se a f i r m a b a e s a t u t e l a . 
V así , c o n s e r v a n d o la p r e p o n d e r a n c i a , e l Sin in te lec -
tual y d idác t i co (como, d e s p u é s d e todo, a c o n t e c e 
también e n I n g l a t e r r a ) , c o n s t i t u í a a q u e l i n s t i t u t o 
una c o m u n i d a d p a r a l a e d u c a c i ó n m o r a l u r e l i g i o s a y 
g e n e r a l de la j u v e n t u d , t a n t o como p a r a su d i r e c c i ó n 
en la c i e n c i a . I nú t i l es a d v e r t i r l a c o n s i d e r a b l e 
d i fe renc ia q u e e n t r e l a a n t i g u a y la n u e v a U n i v e r -
sidad han i n t r o d u c i d o f o r z o s a m e n t e los t i e m p o s . 
Pero , al c o n t e m p l a r la o r g a n i z a c i ó n , la d i s c ip l i na , 
la v i g i l a n c i a con q u e en I n g l a t e r r a se a t i e n d e , s e a 
por d i spos ic iones y p r a g m á t i c a s , sea po r^ t r ad i c ión y 
cos tumbre , á todos e s o s m ú l t i p l e s i n t e r e s e s , d e s d e el 
estudio á las d i v e r s i o n e s , á l a v i d a m o r a l , h a s t a al 
hospeda j e y la a l i m e n t a c i ó n d e los e s c o l a r e s , no 

l a o rgan i zac ión q u e á l a s n u e s t t a s di ó la k y de 1857. e n l a z a n d o , 
aunque de un modo t a n m e c á n i c o y e x t e r i o r como en F r a n c i a 
íó más), á t o d o s lo s e s t a b l e c i m i e n t o s de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a b a j o 
la au to r idad de los r e c t o r e s , como jefes de los « D i s t r i t o s U n i v e r -
sitarios» ¡ ' A c a d e m i a s » en F r a n c i a ; . 
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p u e d e m e n o s d e p e n s a r s e e n q u e m u c h o s c a r a c t e r e s 
d e los a n t i g u o s se h a n m a n t e n i d o p r o b a b l e m e n t e , á 
v e c e s , v á v e c e s r e s t a u r a d o , e n l a s o t r a s , p a r a b i en 
d e los p u e b l e s q u e no r e n i e g a n d e la c o n t i n u i d a d d e 
su v i d a . 

I V 

Si a t e n d i e n d o t a n só lo á e s t o s d o s t ipos , e l a l e m á n 
v el i n g l é s , q u i s i é r a m o s a h o r a s e ñ a l a r cuá l p a r e c e 
s e r el s e n t i d o h a c i a q u e p r i n c i p a l m e n t e se i n c l i n a la 
e v o l u c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d c o n t e m p o r á n e a ¿ s e 
p o d r í a a s e g u r a r t a l v e z q u e s e o b s e r v a c i e r t a p r e f e -
r e n c i a e n f a v o r d e e s t e ú l t i m o ? 

J a m á s el m u n d o m o d e r n o h a v i s to u n m o v i m i e n t o 
c o m o el a c t u a l e n p r o d e l a e d u c a c i ó n g e n e r a l d e la 
j u v e n t u d . Kn t o d a s p a r t e s , e l a n t e r i o r g e n e r o s o es-
f u e r z o p o r l a d i f u s i ó n d e l a m e r a e n s e ñ a n z a i n s t r u c -
t i v a , d o n d e c o m e n z ó s in d u d a a q u e l m o v i m i e n t o , va 
q u e d a n d o c o m p l e t a m e n t e a t r á s . A la vez , l a d i r e c -
c ión d e t o d a e s a c o r r i e n t e g e n e r a l e d u c a t i v a p a r e c e 
q u é , p o r u n a e s p a c i e d e g r a v i t a c i ó n i n v e n c i b l e , 
t i e n d e á c o n d e n s a r s e e n l a U n i v e r s i d a d , c o m o su 
ó r g a n o m á s a u t o r i z a d o y s u p r e m o . Y a e s l a p r e o c u -
p a c i ó n p o r el i d e a l m o r a l , ó p o r l a a c c i ó n d e la 
j u v e n t u d e n p r o d e e s e i d e a l , ó d e l b i e n e s t a r m a -
t e r i a l , ó p o r la d i f u s i ó n d e la c u l t u r a , ó po r la 
s o l u c i ó n d e t a n t o s v t a n t o s p r o b l e m a s s o c i a l e s d e 
n u e s t r o t i e m p o ; y a , e l m o v i m i e n t o c o r p o r a t i v o e n t r e 
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los e s tud i an t e s ,ó su c r ec i en t e in t imidad con los-maes-
tros, ó su cons igu i en t e pa r t i c ipac ión en el g o b i e r n o 
de las escue las , q u e r e c u e r d a el t ipo de la U n i v e r s L 
dad boloñesa; ya , la p ro tecc ión y m e j o r a de los 
condiciones de su vida, su sa lud , su h ig i ene (v. g r . el 
problema del t r a b a j o ) , el d e s a r r o l l o de los j u e g o s 
corporales, la pur i f i cac ión de sus d ive r s iones y r e -
creos... T o r todas p a r t e s , se a d v i e r t e e s t a sol ici tud 
inusitada y v e h e m e n t e por la educac ión d e la juven-
tud y esa t endenc i a m á s ó menos r á p i d a á pone r su 
dirección en las Un ive r s idades , 

V e r d a d . e s q u e la escue la p r i m a r i a pa r t i c ipa d e 
este movimiento en sen t ido g e n e r a l , como n u n c a . 
En ciertos ó rdenes , h a s t a lo inicia y da el e j e m p l o . 
T,a c a m p a ñ a por la i n t e g r i d a d de la educac ión es-
colar ha t en ido ya por consecuenc i a ese i n t e r é s pol-
la educación f ís ica, por la sa lud , por l a s c lases , por 
el mobi l iar io , el m a t e r i a l , ^el t r a b a j o m a n u a l , la 
inspección médica , la h ig i ene m e n t a l , los j u e g o s , las 
colonias, las excurs iones , los s ana to r io s , la sopa y la 
cantina, el ves t ido y ca lzado , los baños , los p a t r o -

• na to s 'mora l e s , ó p a r a el socor ro m a t e r i a l , ó p a r a la 
colocación u l t e r io r de los muchachos , ó p a r a conti-
nuar su c u l t u r a : en s u m á , las l l a m a d a s «obras esco-
lares y post -escolares». Todo p a r e c e c o o p e r a r á es te 
movimiento, que t r a s f o r m a los c e n t r o s de e n s e ñ a n z a 
en insti tutos de p ro tecc ión g e n e r a l , a n á l o g a , a u x i l i a r 
v complemen ta r i a de la t u t e l a domés t i ca de los 
padres, y casi tan e x t e n s a y un ive r s a l como és t a . 
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H e a q u í po r q u é p a r e c e p r o b a b l e q u e esa I r a s -
f o r m a c i ó n , t an e n é r g i c a m e n t e i n i c i ada en la e s c u e l a 
del n iño , s i g a a c e n t u á n d o s e t o d a v í a y e x t e n d i é n d o s e 
á l a s d e m á s , d o n d e a p e n a s h a c o m e n z a d o , c o m o 
a c o n t e c e en la s e g u n d a e n s e ñ a n z a , ó en las m á s d e 
l a s e s c u e l a s t é c n i c a s . 

V 

A h o r a , po r ú l t i m o , e s t a t e n d e n c i a q u e p a r e c e q u e 
va p r e v a l e c i e n d o en el c o n c e p t o y v ida de la Uni-
v e r s i d a d , ¿ m e r e c e a p r o b a c i ó n , ó c e n s u r a ? Dif íc i l e s 
dec i r lo . C a d a m o m e n t o , t ipo, g r a d o , de l d e s e n v o l -
v imien to h i s tó r ico t i e n e n su e x p r e s i ó n idea l e n el 
m u n d o del p e n s a m i e n t o q u e , en su acc ión y r e a c c i ó n 
con las i n s t i t u c i o n e s y la vida soc ia l , p a r e c e q u e á 
veces se a n t i c i p a y á veces se r e t r a s a , p e r o m a n t i e n e 
s i e m p r e con e l l a s u n a r e l a c i ó n i nd i so lub l e . M e d i a n t e 
1;V r a z ó n - e s t e e s su m i n i s t e r i o —puede, c i e r t a m e n t e , 
e l h o m b r e f o r m u l a r v e r d a d e s a b s o l u t a s , v a l e d e r a s 
p a r a todo l u g a r y todo t i empo , en n i n g u n o d e los 
c u a l e s j a m á s s e r á n d e s m e n t i d a s , m i e n t r a s no c a m -
bien d e r a í z l a s c u a l i d a d e s d e n u e s t r a n a t u r a l e z a . 
As? , c a b e e s t a b l e c e r e l idea l a b s o l u t o d e la v ida v ia 
c o n d u c t a h u m a n a , y po r t a n t o en c a d a e s f e r a d e t e r -
m i n a d a d e é s t a . P e r o la forma s e n s i b l e de e se ideal 
en su e s p r e s i ó n c o n c r e t a , f in i ta , en u n m o m e n t o d a d o 
p a r a un d e t e r m i n a d o s i s t e m a d e c o n d i c i o n e s histó-
r i c a s , e s e s e n c i a l m e n t e v a r i a y t e m p o r a l en c a d a 
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caso, é impos ib l e d e d e d u c i r a priori, ni po r la 
dialéct ica e s p e c u l a t i v a d e un l l e g e l , ni po r la fór-
mula m e c á n i c a d e I . a p l a c e . E n e s t e p u n t o , la p r e v i -
sión del h o m b r e es b i en l i m i t a d a ; c a d a idea l r e l a t i v o , 
i'ruto d e su t i e m p o ; v la h i s t o r i a d e l a ¡ i losoí ía , p a r t e 
no m á s d e la h i s t o r i a . P o r es to , en el p e n s a m i e n t o 
c o n t e m p o r á n e o t o c a n t e al p r o b l e m a q u e nos o c u p a , 
se a d v i e r t e c r i s i s a n á l o g a á l a q u e en l a s i n s t i t uc io -
nes u n i v e r s i t a r i a s se v i e n e o b s e r v a n d o y u n a o r i e n -
tación t a m b i é n s e m e j a n t e . 

L a U n i v e r s i d a d m e r a m e n t e instructiva. c o m o 
órgano c u j a s u p e r i o r (unc ión e n la soc iedad es dis-
t r ibuir m e c á n i c a m e n t e u n a e s p e c i e d e a l i m e n t o 
e sp i r i tua l , u n a d e t e r m i n a d a c a n t i d a d d e d o c t r i n a 
hecha, c e r r a d a y c o n c l u s a , q u e el d i s c í p u l o no t i e n e 
más qui ' e n t e n d e r y a s i m i l a r s e , p u e d e d a r s e ya po r 
mor ibunda , a u n en p u e b l o s c o m o el n u e s t r o . E s t e es 
punto r e s u e l t o . 

Sin m á s q u e a t e n d e r á l a s e x i g e n c i a s d e la c i e n c i a , 
de su cu l t ivo y d e l a f o r m a c i ó n d e s u s i n v e s t i g a d o r e s , 
puede a s e g u r a r s e con l a m i s m a f i r m e z a o t r a cosa . 
Toda esa e n s e ñ a n z a , q u e i m a g i n a b a p o d e r c o n t a r 
sólo con la i n t e l i g e n c i a , c o m o si íuese u n a e n t i d a d 
ais lada é i n d e p e n d i e n t e , y no u n a f u n c i ó n del e s p í r i t u 
todo, uno é ind iv i s ib l e , y , a p o y á n d o s e en s u s m o d o s 
más s e c u n d a r i o s , d e s e n t e n d e r s e p o r u n a p a r t e , d e 
exci tar l a p r o p i a i n d a g a c i ó n p e r s o n a l , y po r o t r a , de l 
concúrso de l hombre en el científico, c r e e r i n d i f e r e n t e s 
p a r a el e s tud io el s e n t i d o de l á n i m o , los mo t ivos 
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m o r a l e s d e l a v o l u n t a d , l a d i spos i c ión y o r d e n a c i ó n 
d e la c o n d u c t a , e s t á i g u a l m e n t e e n la a g o n í a y o j a l á 
se l a e n t i e r r e p r o n t o en t o d a s p a r l e s . F a v o r p rov i -
d e n c i a l e s s in d u d a q u e , á p e s a r d e e s a e n s e ñ a n z a , 
h a y a p o d i d o h a b e r c i e n c i a en el m u n d o . 

L a d i f u s i ó n d e los m é t o d o s m o d e r n o s d e t r a b a j o , 
i n i c i a d a d o n d e se i n i c i a n t o d a s l a s r e f o r m a s p e d a -
g ó g i c a s , d e s d e l a e s c u e l a m i s m a d e p á r v u l o s y p r i -
m a r i a , va t r a s f o r m a n d o d o q u i e r a l a s U n i v e r s i d a d e s 
en l a b o r a t o r i o s p a r a el t r a b a j o p e r s o n a l v p a r a l a 
e d u c a c i ó n y f o r m a c i ó n de l e s p í r i t u e n el s e n t i d o , 
h á b i t o s y p r o c e d i m i e n t o s d é l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í -
f ica . A h o r a , ¿ i r á n p e r d i e n d o p o c o á poco s u s r e s t a n t e s 
f u n c i o n e s i n t e l e c t u a l e s , v. g r . , l a l e c c i ó n , e l c u r s o d e 
e x p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a ? ó l a s c o n s e r v a r á n c o m o u n a 
o b r a d e i n f o r m a c i ó n y c u l t u r a e n u n m e d i o soc ia l 
m á s a m p l i o v m e n o s h o m o g é n e o q u e s u s v e r d a d e r o s 
e s t u d i a n t e s , c o m o u n o d e los t i pos d e e x t e n s i ó n ifhi-
v e r s i t a r i a ? Y , e n u n o r d e n m á s e x t e n s o ¿ q u e d a r á la 
U n i v e r s i d a d r e d u c i d a á su m i s i ó n d e i n s t i t u t o p a r a 
l a f o r m a c i ó n , d i f u s i ó n y e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a s , ó to-
m a r á n p o r e l c o n t r a r i o , e l c a r á c t e r d e ó r g a n o s p a r a 
l a e d u c a c i ó n g e n e r a l y u n i v e r s a l h u m a n a ? ¿ N o s e r á 
q u i z á el i d e a l q u e p a r e c e a n u n c i a r s e , a l m e n o s p a r a 
u n p o r v e n i r p r ó x i m o i n m e d i a t o (y q u e t a l vez se n o t e 
e n la t e n d e n c i a d e l a U n i v e r s i d a d n o r t e a m e r i c a n a ) , 
u n a c o m b i n a c i ó n d e a m b o s e l e m e n t o s , d e s e n v o l v i e n -
do e n el t ipo c i e n t í f i c o a l e m á n el i n t e r é s p o r l a e d u -
c a c i ó n g e n e r a l d e l a j u v e n t u d , y a c e n t u a n d o en el 



P E D A G O G Í A U N I V E R S I T A R I A 4 3 

tipo ing lés las e x i g e n c i a s de la inves t igac ión c ien-
tífica? V en es te caso, ¿no s e r á es te t ipo el que á 
la hora p r e s e n t e c o n v e n d r á f a v o r e c e r , a y u d a n d o 
el movimiento que p a r e c e a d v e r t i r s e en la his-
toria?... 



La idea de Universidad 

L a i d e a d e l a U n i v e r s i d a d , en u n o s p u e b l o s , e s la 
de u n a o f i c ina d e p r e p a r a c i ó n m e c á n i c a á los e x á m e -
nes , c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a p a r a l a e x p e d i c i ó n de 
c e r t i f i c a d o s , t í t u l o s y d i p l o m a s , q u e e s lo q u e se b u s ^ i , 
no h a y q u e d e c i r c u á l e s son e s tos p u e b l o s . - U n o t r o s , 
e s la d e u n c e n t r o p a r a f o r m a r h o m b r e s d e c i e n -
c ia , o r i e n t a d o s en s u s v a r i a s c o r r i e n t e s y c a p a c e s 
d e d i r i g i r l a s e n su c a s o ( A l e m a n i a i. - - U n o t t o s , 
el g r a d o s u p e r i o r de los i n s t i t u t o s c o n s a g r a d o s a 
d i r i g i r l a e d u c a c i ó n t o t a l h u m a n a , c o n c e r t a n d o \ 
e q u i l i b r a n d o s u s d i v e r s a s f u e r z a s e n el d e s a r r o l l o 
m á s e n é r g i c o d e la p e r s o n a l i d a d i n d i v i d u a l : e s t e e s 
el i d e a l c l á s i co i n g l é s . — E n l a i n a g o t a b l e v a r i e d a d 
d e t i pos q u e o f r e c e n las U n i v e r s i d a d e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , l a s h a y d e u n a ú o t r a c í a s e , ó q u e c o m b i n a n 
t o d a s e l l a s e n f o r m a s s u m a m e n t e d i v e r s a s . L a a u d a -
c ia d e a q u e l l a r a z a no r e t r o c e d e a n t e tos e n s a y o s 
m á s t e m e r a r i o s p a r a la r u t i n a e u r o p e a . -;Se t r a í a d e 
u n a U n i v e r s i d a d p u r a m e n t e c ien t í f i ca? L a de W o r -
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ccster r e a l i z a el ideal, q u e h a c e poco A d o l f o P o s a d a 
proclamaba a n t e la U n i ó n E s c o l a r p a r a l a U n i v e r s i -
dad del p o r v e n i r , y no t i ene «ca tedrá t i cos» q u e «ex-
plican» l ecc iones á s u s d i sc ípu los , s ino t a n sólo com-
pañeros q u e t r a b a j a n en común en l a b o r a t o r i o s y 
clases de i n v e s t i g a c i ó n p e r s o n a l , s e g ú n los m é t o d o s 
de los s e m i n a r i o s a l e m a n e s : s u s e s t a t u t o s l l a m a á los 
profesores « e s t u d i a n t e s m á s a d e l a n t a d o s q u e d i r i g ? n 
á otros m á s j ó v e n e s ^ . ¿ Q u e r e m o s q u e la U n i v e r s i -
dad se o r i e n t e h a c i a l a s p r o f e s i o n e s i n d u s t r i a l e s ? E n 
la de S a n L u i s h a l l a r á un e x t r a ñ o d e p a r t a m e n t o : l a 
escuela de_ t r a b a j o m a n u a l , d o n d e se f o r m a n h e r r e -
ros, c a r p i n t e r o s , e b a n i s t a s . . . u n i v e r s i t a r i o s . 

L a n u e v a U n i v e r s i d a d , c u y a s l í n e a s poco á poco 
van d i b u j á n d o s e en n u e s t r o t i e m p o , t i e n d e á se r , 
pues, un m i c r o c o s m o s . A b r a z a toda c l a s e d e ense -
ñanza; es el m i s e l e v a d o ins t i t u to de i n v e s t i g a c i ó n 
cooperat iva c i e n t í f i c a ; p r e p a r a , n a sólo p a r a las 
diversas p r o f e s i o n e s soc ia les , s ino p a r a l a v ida , en 
su infinita c o m p l e j i d a d y r i q u e z a . E s t i m u l a a l p a r , 
con la vocac ión a l s a b e r , la r e f l ex ión i n t e l e c t u a l y la 
indagación d e la v e r d a d en el c o n o c i m i e n t o , e l des-
arrollo de la e n e r g í a c o r p o r a l , el i m p u l s o de la vo-
luntad, las c o s t u m b r e s p u r a s , la a l e g r í a del v iv i r , el 
carác te r m o r a l , los g u s t o s s a n o s , e l cu l to de l idea l , 
el sentido socia l , p r á c t i c o y d i s c r e t o en la c o n d u c t a . 
De esta s u e r t e , d i r i g e hac ia un t ipo de v ida c a d a vez 
más completo , no el a d i e s t r a m i e n t o c e r r a d o d e u n a 
minoría p r e s u m i d a , e s t r e c h a v g o b e r n a n t e , s ino u n a 
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educación abier ta á lodos los horizontes del espíritu 
que lle'gue á todas las clases é irradie hacia todo; 
lados su acción vi ta l ,no sólo de conocimiento, y nc 
digamos de mera instrucción, sino de ennoblecimien-
to, de dignificación, de ar te , de cultura y de goce. 
Esa Universidad, con la extensión popular, que le da 
por alumnos todas las edades y las clases, la colonia 
ru ra l y la urbana, la cantina, los baños, el alpinis-
mo, la audición musical, los juegos y deportes, el 
periódico, el libró, la biblioteca circulante, las excur-
siones al campo, á la g ran j a , al museo, á la mina, al 
monumento, al taller, y tantas otras vías-de infiltra-
ción, ahondando en la unidad del alma nacional, 
difunda en buen hora por todos sus ámbitos el pia-
doso anhelo de una sociedad y una vida cada vez 
más humanas. 



Las Universidades de tipo germánico 

" En la e v o l u c i ó n de las U n i v e r s i d a d e s , p u e d e n dis-
t inguirse p r i n c i p a l m e n t e dos t ipos : 

1.° E l q u e p r o c e d e como u n d e s a r r o l l o , m á s ó me-
nos p rog re s ivo , de l a s a n t i g u a s c o r p o r a c i o n e s docen -
tes que en la E d a d M e d i a se o r g a n i z a r o n b a j o a q u e l 
nombre. 

2.° E l de a q u e l l o s p u e b l o s q u e , h a b i e n d o inte-
rrumpido, por u n a s ú o t r a s c a u s a s , su t r a d i c i ó n , h a n 
reconst i tuido e s t e g r a d o d e e n s e ñ a n z a : la m a y o r í a 
de las veces, c o m o u n a r a m a , m á s ó m e n o s s u s t a n -
tiva, de la A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o ; pocas , c o m o 
organismos l i b r e s . 

Al. p r i m e r t ipo c o r r e s p o n d e n , d e s d e u n p u n t o de 
vista, A l e m a n i a , A u s t r i a H u n g r í a , S u e c i a , Holán-5* 
da... y, e n o t r a s d i r e c c i o n e s , I n g l a t e r r a , E s c o c i a , 
I r landa, los E s t a d o s U n i d o s y d e m á s n a c i o n e s y colo-
nias de l e n g u a i n g l e s a ; al s e g u n d o , F r a n c i a , Bé l -
gica, I ta l ia , P o r t u g a l , E s p a ñ a , e t c . . a u n q u e t odas , 
éstas, c o m e n z a n d o p o r F r a n c i a , q u e dió el m o d e l o 
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. admin is t ra t ivo , c a m i n a n h a c i a el opues to idea l . Q u i z á 
n o s o t r o s mi smos v a m o s t a m b i é n p a r a a l l á ; a u n q u e 
p a r e c e q u e no c a m i n a m o s h a c i a p a r t e a l g u n a y q u e , 
h a b i e n d o p e r d i d o {dejado p e r d e r ) lo a n t i g u o , m a n t o 
n e m o s e m b a l s a m a d a la e s t r u c t u r a n a p o l e ó n i c a , de 
q u e , a l m e d i a r el s ig lo , nos d o t a r o n h o m b r e s bene 
m é r i t o s y b ien i n t e n c i o n a d o s , p e r o v í c t i m a s d e preo-
c u p a c i o n e s á q u e e r a di f íc i l e n t o n c e s s u s t r a e r s e : 
e s t r u c t u r a q u e c r i s t a l i zó en la ley de 1857, no to r ia -
m e n t e i n f e r i o r a l m o v i m i e n t o y las i d e a s de l 45, á 
q u e , sin e m b a r g o , p r e t e n d i ó d a r f o r m a . 

L i m i t é m o n o s , po r hoy, á e x p o n e r a l g u n o s d e los 
r a s g o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s del p r i m e r o d e e s tos t ipos , 
ó s e a , e l p u r a m e n t e g e r m á n i c o (1) d e j a n d o a p a r t e el 
b r i t á n i c o . 

(1 S e g u i m o s , s o b r e todo. Minerva, Jahrbnch iter ge/ehi // ;/ 
Welt.—Estrasburgo, 1*93 y <>í —Los l i b ro s m á s c l á s i cos y rec i cu-
t e s s o b r e el p a r t i c u l a r son : 1) «Pan t s en , Die di'utschen Vnivei >;i-
hiten and das I iiiversitatsstndiu in Be r l in , I'M):1., que , on H 
fondo, es tin d e s a r r o l l o (en 575 p á g i n a s ) de la p a r t e g e n e r a l de la 
v o l u m i n o s a M e m o r i a en . t o m o s que el p r o f e s o r I . e x i s p r e s e n t ó 
en ia E x p o s i c i ó n de C h i c a g o , b a j o el t í t u lo de Die dentse hen 
l 'niversitalen, liierl 11. : p a r t e g e n e r a ! q u e es o b r a i!.' 
P a u l s e n , qu ien la h a c o m p l e t a d o en el l ib ro con c a p í t u l o s n k 
r e n t e s á los d i v e r s o s ó r d e n e s de estudios;—'. ') el n u e v o l ib ro que el 
p r o p i o L e x i s a c a b a - d e p r e s e n t a r en la expos i c ión de S a n 1 ui* p o r 
e n c a r g o y con a u x i l i o del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n de P r u s í a v 
c o t i l a c o l a b o r a c i ó n de G i z y c k i y D y c k , r e s p e c t i v a m e n t e , p a t a 
l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s y l a s t é c n i c a s . Se t i t u l a : Das Unta > u !•/•• 
¡cesen ini Deutschen Reich {Berl in, A s h e r , ¡'«i!; A vols , - De él 
h a y un p e q u e ñ o e x t r a c t o h e c h o en ing les p o r el p r o f e s o r T a m s o n 
c o l e g a de L e x i s en (í 01 inga : .i general vi en- of the history and 
organisation of public Education in the German Empire. i|W-
lin, A s h e r . WO I; p á g s ' . - T a m b i é n h a y un e v t c r w ) e x t r a c t o , 
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Hay en Alemania. 21 U n i v e r s i d a d e s ; u n a d e e i l a . s 
la de M ü n s t e r , q u e h a s t a 1902 l l e v a b a sólo el nom-
bre de « A c a d e m i a » y e r a m á s m o d e s t a é i n c o m p l e t a 
que las d e m á s , ha o b t e n i d o en e s a f e c h a a q u e l l a 
denominación , u n i e n d o , á s u s dos a n t i g u a s F a c u l t a -
des de T e o l o g í a ( ca tó l i ca ) y F i l o s o f í a , o t r a n u e v a de 
Ciencias j u r í d i c a s y p o l í t i c a s . 

Todas e l l a s son i n s t i t u c i o n e s p u b l i c a s , q u e d e p e n -
den i n m e d i a t a m e n t e de l M i n i s t e r i o d e i n s t r u c c i ó n d e 
los r e spec t ivos E s t a d o s ; a u n q u e poseen p e r s o n a l i d a d 
jur ídica y g o z a n d e g r a n a u t o n o m í a . E n a q u e l l a r e l a -
ción d i r e c t a , a u n q u e l i m i t a d a , con el p o d e r po l í t i co , 
está la d i s t inc ión r a d i c a l e n t r e A l e m a n i a y la m a y o -
r ía de las U n i v e r s i d a d e s en las n a c i o n e s d e l e n g u a 
inglesa . 

E11 m u c h a s U n i v e r s i d a d e s ív . g r . , e n l a s p r u s i a -
nas), h a y u n d e l e g a d o de l G o b i e r n o , b a j o los n o m -
bres de « C u r a d o r » , « C a n c i l l e r » , e t c . , q u e ve l a po r los 
privi legios d e l a i n s t i t uc ión y po r los i n t e r e s e s de l Es -
tado: en e spec i a l , p o r lo q u e se r e f i e r e á l a admin i s -
tración financiera, s a lvo en la p a r t e q u e c o r r e s p o n d e 
e x c l u s i v a m e n t e á la U n i v e r s i d a d . E n o t r a s ( M u n i c h , 
H e i d e l b e r g , e tc . ) , f a l t a e s t e ó r g a n o i n t e r m e d i o , y la 

en inglvs. del t r a b a j o de P a u l s e n de p r e s e n t a d o en t hi-
1 »£'•)• en ni Repot t del Hureaa of Education, de W a s h i n g t o n , 
de 1K(I1 2, l. f , c a p . X. 
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a u t o r i d a d a c a d é m i c a se e n t i e n d e d i r e c t a m e n t e con 
e l m i n i s t r o r e s p e c t i v o . 

C a d a U n i v e r s i d a d se d i v i d e en F a c u l t a d e s , com-
p u e s t a s : a) d e t o d a s l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s d e pro-
f e s o r e s q u e e n e l l a d a n e n s e ñ a n z a , y b> d e s u s e s tu -
d i a n t e s . P e r o , á s e m e j a n z a d e la a n t i g u a de P a r í s , 
e n la F d a d M e d i a , e s t á r e p r e s e n t a d a y g o b e r n a d a 
só lo po r s u s p r o f e s o r e s o r d i n a r i o s ( e q u i v a l e n t e s á 
n u e s t r o s n u m e r a r i o s ) , p r e s i d i d o s .por u n D e c a n o , á 
v e c e s e l e g i d o , d e s i g n a d o o t r a s p o r t u r n o de a n t i g ü e -
d a d e n t r e a q u é l l o s ; en a m b o s ca sos , el c a r g o se re-
n u e v a a n u a l ó a u n s e m e s t r a l m e n í e . L a s F a c u l t a d e s 
s u e l e n s e r : T e o l o g í a , D e r e c h o , M e d i c i n a y F i l o s o -
f í a ; la c u a l c o m p r e n d e l a s dos q u e , en F r a n c i a , y á 
su i m i t a c i ó n e n E s p a ñ a v o t r o s p a í s e s l a t i n o s , l l e v a n 
l a s d e n o m i n a c i o n e s d e L e t r a s v de C i e n c i a s ; s u e l e 
s u b d i v i d i r s e e n s e c c i o n e s . L a c o m p e t e n c i a d e l a s 
F a c u l t a d e s v a r í a en los d i v e r s o s E s t a d o s : e n g e n e -
r a l , l e s c o r r e s p o n d e la p r e s e n t a c i ó n d e p r o f e s o r e s , 
p r o p u e s t a d e c r e a c i ó n d e n u e v a s c á t e d r a s , a d o p c i ó n 
de l p l a n d e s u s e n s e ñ a n z a s , e t c . , e tc . L o s p r o f e s o r e s 
o r d i n a r i o s y los e x t r a o r d i n a r i o s ¡ q u e Ies s i g u e n e n 
s u e l d o y c a t e g o r í a ) son n o m b r a d o s á p e r p e t u i d a d y á 
p r o p u e s t a d e la U n i v e r s i d a d , ^ p o r el m i n i s t r o ó el 
j e f e del E s t a d o , q u e g e n e r a l m e n t e a c e p t a n la pro-
p u e s t a ; á veces , la U n i v e r s i d a d , po r sí so la n o m b r a á 
los e x t r a o r d i n a r i o s . U n o s v o t r o s son i n a m o v i b l e s 
¡.salvo en 1 l e s se r ; y t i e n e n d e r e c h o á d a r c u r s o s so-
b r e t o d a c l a s e d e c i enc i a s ; e l n ú m e r o d e las c á t e d r a s 
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es fijo; el d e las e n s e ñ a n z a s , indef in ido . L o s pro-
fesores no p u e d e n s e r j u b i l a d o s s in su consen t i -
miento, en casi n i n g ú n E s t a d o a l e m á n ; p e r o p u e d e 
nombra r se un n u e v o c a t e d r á t i c o p a r a a q u e l l a espe-
cialidad, c u y o t i t u l a r se ha q u e d a d o , po r l a e d a d , 
a t rasado, á fin d e m a n t e n e r l a s i e m p r e á su n ive l 
debido. S i se j u b i l a n , e s p e c i a l m e n t e por e n f e r m e d a d , 
lo g e n e r a l es q u e c o n s e r v e n todo el s u e l d o . 

L a s p r i v a t - d o c e n t e s , ins t i tuc ión p u r a m e n t e a le-
mana y q u e de a l l í ha ido p r o p a g á n d o s e á o t ros 
pueblos, son , en casi todas l a s U n i v e r s i d a d e s , nom-
brados p o j é s t a s , c o n f o r m e á c i e r t o s r e q u i s i t o s e s ta -
blecidos p a r a o b t e n e r l a venia docendi, v. legend i, y a 

4 en una c ienc ia sola , ya en c u a n t a s a b r a z a la F a c u l -
tad. És t a p u e d e p r o p o n e r q u e se le r e t i r e la l i cenc ia , 
en cier tos casos , ó r e t i r á r s e l a . R e c u é r d e n s e los casos 
de D ü h r i n g y A a r o n , e s p e c i a l m e n t e . 

( Los cursos de los p r o f e s o r e s de t odas c l a ses s#n: 
¿¡1 públicos, b p r i v a d o s y c;' p r iva t í s imos . L o s pr i-

* meros e s t án a b i e r t o s á todos los e s t u d i a n t e s m a t r i -
cuíados en la U n i v e r s i d a d (pe ro sólo á e l los , no al 
públicos y v i e n e n á c o n s t i t u i r l a ob l igac ión ol icial de 
su ca rgo , á c a m b i o de la r e m u n e r a c i ó n q u e d i s f r u t a n , 
salvo los p r i v a t - d o c e n t e s , q u e no es común t e n g a n 
sueldo. L a s o t r a s dos c l a s e s de c u r s o s son, á veces, 
gra tu i tos t a m b i é n ; p e r o la r e g l a g e n e r a l es q u e sean 
retr ibuidos por los d i sc ípu los insc r i tos e s p e c i a l m e n t e 
en ellos; el p r o f e s o r h a c e s u y a e s t a r e t r i b u c i ó n . C a d a 

' profesor, en la m a y o r í a d e l a s U n i v e r s i d a d e s , e s t á 
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o b l i g a d o á d a r c i e r t o n ú m e r o d e l ecc iones p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s en c a d a s e m e s t r e ; los p r i v a t d o c e n t e s lo 
e s t á n sólo con r e s p e c t o á los c u r s o s q u e h a y a n a n u n -
c i ado , s a l v o si no r e ú n e n u n m í n i m o d e t e r m i n a d o d e 
a l u m n o s . K s t a s m e d i d a s , y s o b r e todo el s i s t e m a en-
t e r o d e c o n d i c i o n e s d e la e n s e ñ a n z a , p e r m i t e n q u e la 
U n i v e r s i d a d p r e s e n t e u n c u a d r o d e c l a s e s v e r d a d e -
r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a n o s o t r o s , d o b l e ó t r i p l e , 
y a ú n m á s , con u n n ú m e r o cas i s i e m p r e m u c h o me-
n o r d e p r o f e s o r e s (1). A e s tos c u r s o s , h a y q u e a ñ a d i r 
t o d a v í a los t r a b a j o s e n los s e m i n a r i o s y d e m á s ins-
t i t u t o s c o m p l e m e n t a r i o s d e l a s U n i v e r s i d a d e s . 

E l a ñ o a c a d é m i c o se d i v i d e en dos s e m e s t r e s : el de 
i n v i e r n o , d e s d e m e d i a d o s d e O c t u b r e á p r i n c i p i o s de 
M a y o , y el d e v e r a n o , d e s d e m e d i a d o s d e A b r i l á 
p r i n c i p i o s d e A g o s t o . A d e m á s d e e s t a v a c a c i ó n , h a y 
o t r a c o r t a p o r N a v i d a d . D e s d e h a c e poco t i e m p o , e n 
a l g u n a s U n i v e r s i d a d e s , se v i e n e n o r g a n i z a n d o cu r -
sos b r e v e s d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s del v e r a n o , á seme-
j a n z a d e c i e r t o s p u e b l o s d e l e n g u a i n g l e s a . 

L o s e s t u d i a n t e s a d q u i e r e n c u a l i d a d d e t a l e s po r su 
i n s c r i p c i ó n e n l a m a t r í c u l a , q u e c u e s t a , g e n e r a l m e n -

: 1) V , P o s a d a , La enseñanza del Derecho en las Universi-
dades, p . 66; en 1883-1, en l a F a e u l t a d de D e r e c h o de B e r l í n , 18 
p r o f e s o r e s ( i n c l u y e n d o á los p r i v a l - d o c e n l e s ) d a b a n 43 c u r s o s ; en 
la de M a d r i d , 31 p r o f e s o r e s ¡ e n t r e e l los , c u a t r o a u x i l i a r e s ) , 28 cu r -
sos ú n i c a m e n t e . V e s t a d e s p r o p o r c i ó n h a c r e c i d o de t a i modo , 
que , en B e r l í n , d u r a n t e el s e m e s t r e de i n v i e r n o do l'JO^-l, sólo r.M 
p r o f e s o r e s y 11 p r i v a t - d o c e n t e s d a n !US c l a s e s y s e m i n a r i o s ; sin 
c o n t a r 12 m á s , i nc lu idos en la sección de C i e n c i a s po l í t i c a s , eco 
n ó m í c a s ó i n d u s t r i a l e s de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a . 
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to, unas 25 p e s e t a s v p a r a o b t e n e r la cual n e c e s i t a n 
p re sen t a r ce r t i f i cado del. G i m n a s i o (2.a e n s e ñ a n -
za clásica), ó, si ha d e e s t u d i a r sólo m a t e m á t i c a s , 
ciencias n a t u r a l e s ó l e n g u a s v iva s , e l d e u n G im-
nasio, ó u n a E s c u e l a (de 1. a c lase) de 2 . a e n s e ñ a n z a 
rea l i s ta . A u n no h a n podido o b t e n e r es tos ú l t imos 
centros, á p e s a r de los p r o g r e s o s q u e ha hecho su 
equ iparac ión con los c lás icos , q u e sus e s tud ios s i r -
van p a r a i n g r e s a r en M e d i c i n a , como p iden sin c e s a r 
a lgunos de los m á s e m i n e n t e s p r o f e s o r e s de e s t a F a -
cultad. P e r o a c a b a r á n po r o b t e n e r l o , ta l vez a n t e s 
de mucho . T a m b i é n s u b s t i t u y e á a q u e l ce r t i f i cado de 
apti tud cMaturitát: e l de u n a U n i v e r s i d a d «de l e n g u a 
a l emana» ; los e x t r a n j e r o s son a u t o r i z a d o s por el r ec -
tor. T o d o s e s t á n ob l igados , d e n t r o d e c i e r to t i empo , 
á inscr ib i rse , sea e n u n c u r s o p r i v a d o , s e a en u n 
seminar io ú o t ro i n s t i t u to d e t r a b a j o p e r s o n a l , y q u e -
dan somet idos á l a d i sc ip l ina a c a d é m i c a . E n c u a n t o 
á la m a r c h a de sus es tud ios , e l ecc ión de a s i g n a t u -
ras , e tc . , es c o m p l e t a m e n t e l ib re , s in o rden de p r e l a -
ción, i ncompa t ib i l i dades y d e m á s obs t ácu los q u e h a y 
en t r e noso t ros . N o ex i s t e m á s e x a m e n q u e el d e doc-
tor, ún ico g r a d o q u e conf i e ren las F a c u l t a d e s , des-
pués d e un p e r í o d o o b l i g a t o r i o de e s tud ios , q u e , por 
té rmino medio , es de t r e s años (seis s e m e s t r e s ) . P a r a 
e j e r c e r c i e r t a s p r o f e s i o n e s (ec les iás t icos , médicos , 
abogados, e tc . ) , se nece s i t a , a d e m á s , s u f r i r u n «Exa-
men de E s t a d o » , a n t e C o m i s i o n e s q u e el G o b i e r n o 
nombra: el g r a d o u n i v e r s i t a r i o sólo t i ene un va lo r 
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p u r a m e n t e c i en t í f i co . L o s m á s n o t a b l e s p e d a g o g o s 
f r a n c e s e s v e n í a n r e c l a m a n d o la i n t r o d u c c i ó n e n su 
p a í s d e e s t a r e f o r m a : e n c i e r t o l í m i t e , h a n o b t e n i d o 
a l g ú n é x i t o a h o r a , con l a a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a á 
l a s n u e v a s U n i v e r s i d a d e s , p a r a c r e a r d i p l o m a s d e 
d o c t o r , s in e f e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , s ino p u r a m e n t e 
c i e n t í f i c o s (1). A los h o m b r e s e m i n e n t e s , se l e s confie-
r e , c o m o u n a d i s t i n c i ó n , e l d o c t o r a d o honoris causa. 

E n a l g u n o s E s t a d o s a l e m a n e s , se a d m i t e á l a s 
m u j e r e s á los e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s ; e n la m a y o r í a 
d e e l los , n o . S a b i d o e s q u e la p e t i c i ó n d e 50,000 se-
ñ o r a s al R e i c h s t a g pa£¡a q u e se l e s p e r m i t a , e n es-
pecia l , , e s t u d i a r y e j e r c e r l a m e d i c i n a , no h a o b t e n i d o 
a ú n r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e . 

A d e m á s d e los c u r s o s p r o p i a m e n t e d i c h o s , h a y 
q u e c i t a r los d i v e r s o s S e m i n a r i o s , I n s t i t u t o s , M u s e o s , 
L a b o r a t o r i o s y d e m á s c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s des t i -
n a d o s á t r a b a j o s p e r s o n a l e s d e i n v e s t i g a c i ó n , y á 
p r á c t i c a s , b a j o la d i r e c c i ó n d e p r o f e s o r e s , a y u d a n t e s , 
d i r e c t o r e s y o t r o s e m p l e a d o s a n á l o g o s . A l g u n o s d e 
n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s , ó d e n u e s t r a s c l í n i ca s , p u e d e n 
d a r i d e a d e la n a t u r a l e z a de e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
sólo q u e los h a y d e s t i n a d o s á t oda c l a s e de e s t u d i o s : 
lo m i s m o á c i e n c i a s n a t u r a l e s , q u e á d e r e c h o , á 
t e o l o g í a , á l e n g u a s v i v a s y m u e r t a s , á m e d i c i n a , 
filosofía, m a t e m á t i c a s , a r q u e o l o g í a , p s i c o l o g í a , eco-
n o m í a , g e o g r a f í a , e t c . 

D e c r e t o de l'í de J u l i o de IS'C. 
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Hemos hab l ado de d isc ip l ina . L a s U n i v e r s i d a d e s 
a l emanas c o n s e r v a n el f u e r o académico , y su jur is-
dicción se e j e r c e por u n t r i b u n a l , c u y a composic ión 
var ía en los d ive r sos E s t a d o s y q u e p res ide el r e c t o r . 
Las p e n a s m á s c o m u n e s son: a m o n e s t a c i ó n , m u l t a , 
a l g u n a s s e m a n a s de pr i s ión , p é r d i d a de s e m e s t r e 
para el c ó m p u t o de l t i empo o b l i g a t o r i o d e es tudios , 
a m e n a z a de expu l s ión y expu l s ión def in i t iva , ya de 
una U n i v e r s i d a d , ya de todas . 

A d e m á s d e las F a c u l t a d e s , l a U n i v e r s i d a d se 
gob ie rna por med io del «P leno ¿ ( que l l eva t a m b i é n 
otros n o m b r e s y e q u i v a l e á n u e s t r o C l a u s t r o g e n e r a l 
ordinar io) , c o m p u e s t o d e todos los p r o f e s o r e s ordi -
nar ios y á v e c e s de los e x t r a o r d i n a r i o s . S u s fun -
ciones, p a r a el r é g i m e n d e los a s u n t o s é i n t e r e s e s d e 
la co rpo rac ión , d i f i e ren mucho ; pero , en g e n e r a l , e l 
P l e n o es la s u p r e m a a s a m b l e a . E l r e c t o r (R. mag-
nificus) e s e l eg ido a n u a l m e n t e por a q u é l , a u n q u e 
debe se r con f i rmado por el j e fe del E s t a d o . E l r e c t o r 
sa l ien te q u e d a como v i c e r e c t o r ( p r o r e c t o r ) d u r a n t e 
el año siguiente". A l g u n a s veces , e l t í t u lo ( m e r a -
men te honor í f ico en tonces ) de r e c t o r , p e r t e n e c e 'al 
r ev ó p r ínc ipe , y el p ro - r ec to r es e n t o n c e s qu i en en 
r e a l i d a d e j e r c e el c a r g o . 

Po r ú l t imo, á n u e s t r o C o n s e j o u n i v e r s i t a r i o , co-
r r e s p o n d e o t ro cue rpo , d e n o m i n a d o , o r a S e n a d o , o r a 
Comis ión A d m i n i s t r a t i v a , D i p u t a c i ó n , e tc . , y q u e 
e s t á compues to de d e l e g a d o s de l a s f a c u l t a d e s , en 
ocas iones t a m b i é n de los d e c a n o s v a l g u n o s o t ros 
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f u n c i o n a r i o s , y s i e m p r e b a j o la p r e s i d e n c i a de l 
r e c t o r . 

U 

l i s to a c o n t e c e e n A l e m a n i a . 
V e a m o s a h o r a l a s p r i n c i p a l e s d i f e r e n c i a s q u e 

p r e s e n t a n l a s U n i v e r s i d a d e s d e l a s d e m á s n a c i o n e s 
c u j a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r s i g u e e l t ipo a l e m á n . 

E n Austria, n o h a y c u r a d o r ; los p r i v a t - d o c e n t e s 
p a i t i e i p a n , p o r m e d i o d e r e p r e s e n t a n t e s , e n e l go-
b i e r n o d e la c o r p o r a c i ó n ; los p r o f e s o r e s j ub i l ados 
p u e d e n s e r n o m b r a d o s r e c t o r e s y d e c a n o s ; los c u r s o s 
p ú b l i c o s de los o r d i n a r i o s son g r a t u í i o s ; los «semes-
t res» son m á s l a r g o s , y m á s c o m p l i c a d o s los e j e r c i c i o s 
p a r a o b t e n e r g r a d o s . — E n Hungría ( U n i v e r s i d a d de 
j J u d a p e s t ) , h a y m u c h o s m á s e x á m e n e s y e j e r c i -
c ios (1).—-En 'Bohemia (ó s e a , e n P r a g a ) , h a y dos U n i -
v e r s i d a d e s : u n a , d e l e n g u a a l e m a n a , y o t r a , de l en -
g u a t c h e c a , f u n d a d a h a c e c a t o r c e a ñ o s ; p e r o n o 
d i f i e r e n e n su o r g a n i z a c i ó n , ni o f r e c e n n o v e d a d d i g n a 
d e m e n c i ó n e s p e c i a l . 

E n Holanda, l a a d m i n i s t r a c i ó n e s t á á c a r g o de 
u n a comis i ón de c inco i n d i v i d u o s n o m b r a d o s po r e l 
. e y (Curaiorium): la j u r i s d i c c i ó n a c a d é m i c a e s t á su-

(1) Pau l son (Dentsch. Univ.; a p r u e b a l a s p a l a b r a s tie I . abou-
J.iye: «-los p a f s e s donde h a y m á s e x á m e n e s , es donde m e n o s se 
es tud ia» . E n pocas p a r t e s h a l l a r á n m á s b r i l l a n t e c o m p r o b a -
ción t|iie en E s p a ñ a . 
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primida; los p r o f e s o r e s no r e c i b e n m á s e m o l u m e n t o s 
que su sue ldo ( sa lvo los p r i v a t - d o c e n t e s ) ; l a m a t r i -
cula e s g r a t u i t a y b a j o l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s p a r a 
el sexo f e m e n i n o q u e p a r a los v a r o n e s , no n e c e s i t á n -
dose p r o b a r l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a a n t e s de la ins-
cr ipción, s ino a n t e s de l e x a m e n . P a r a los a b o g a d o s , 
no hay e x a m e n d e E s t a d o ; p e r o e x i s t e p a r a l a s o t r a s 
p r o f e s i o n e s r e g l a m e n t a d a s . 

E n Sui^a. l a s b a s e s g e n e r a l e s son l a s m i s m a s ; lo 
más i m p o r t a n t e es la a d m i s i ó n d e l a s m u j e r e s , no 
sólo á r e c i b i r l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a , s ino á 
da r l a : en Z u r i c h , h a c e p o c o , u n o d é l o s p r i v a t - d o c e n t e s 
de d e r e c h o r o m a n o e r a l a s e ñ o r a K e m p i n . 

E n Suecia. el ( i r á n C o n s i s t o r i o ( la A s a m b l e a d e 
los p r o f e s o r e s o r d i n a r i o s ) e l i g e al c a n c i l l e r , q u e co-
r r e s p o n d e a l c u r a d o r a l e m á n , g o b i e r n a la U n i v e r s i -
dad, a l g o d i s c r e c i o n a l m e n t e , y d i c t a los r e g l a m e n t o s . 
Los p r o f e s o r e s son n o m b r a d o s , y a po r c o n c u r s o , y a 
á p r o p u e s t a de l C o n s i s t o r i o y la F a c u l t a d , y no se 
les e x i g e q u e t e n g a n g r a d o s a c a d é m i c o s ; p a r a los 
«docentes», q u e es c o m o a l l í se d e n o m i n a á los p r i v a t -
docen tes , h a y c i e r t o n ú m e r o d e p e n s i o n e s ó b e c a s 
{Stipendien). L o s e s t u d i a n t e s p e r t e n e c e n i n d i s t i n t a -
m e n t e á u n o y o t r o s exo y e s t á n o r g a n i z a d o s e n 
Sationalia Collegia—18 en la a c t u a l i d a d — s e g ú n e l 
pa í s d e q u e p r o c e d e n ¡ r e c u e r d o d e l a s « N a c i o -
nes» en l a s U n i v e r s i d a d e s d e la E d a d Med ia ) , b a j o 
la inspecc ión de u n p r o f e s o r y d e c u r a d o r e s n o m b r a -
dos d e e n t r e e l los m i s m o s . L a s N a c i o n e s poseen r e -
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c u r s o s p r o p i o s ; á veces , h a s t a c a s a s s u n t u o s a s , b ib l io-
t e c a s , c o l e c c i o n e s c i e n t í f i c a s , e t c . , y f o r m a n e n t r e 
t o d a s u n « C u e r p o » , con f o n d o s y m e d i o s t a m b i é n 
i n d e p e n d i e n t e s . L o s g r a d o s son t r e s : c a n d i d a t u r a , 
l i c e n c i a t u r a v d o c t o r a d o . 

L a ú n i c a U n i v e r s i d a d d e Noruega ( ia d e C r i s t i a -
n í a ) , e s t á d i r i g i d a p o r el ' C o l e g i o A c a d é m i c o » , c o m -
p u e s t o d e los c inco d e c a n o s ; no h a y r e c t o r . L a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a r e a l i s t a se h a l l a e q u i p a r a d a á la 
c l á s i c a p a r a el i n g r e s o en l a s F a c u l t a d e s . L o s e x á -
m e n e s son dos : e l p r e p a r a t o r i o , ó f i losófico, y la c a n -
d i d a t u r a , q u e a l l í e s e x a m e n d e l i s t a d o p a r a el 
e j e r c i c i o d e l a s p r o f e s i o n e s r e g l a m e n t a d a s ; e l g r a d o 
d e d o c t o r a u t o r i z a eo ipso p a r a d a r e n s e ñ a n z a c o m o 
d o c e n t e . 

E n Dinamarca ( ún i ca U n i v e r s i d a d , la d e C o p e n h a -
g u e ) , p r o f e s o r e s o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s e s t á n 
e q u i p a r a d o s , s a lvo e n s e r ó no d e p l a n t i l l a ; los do-
c e n t e s d i s f r u t a n d e u n a r e m u n e r a c i ó n y e q u i v a l e n 
po r t a n t o m á s b i e n á los e x t r a o r d i n a r i o s d e A l e m a -
n i a ; en r e a l i d a d , no h a y p r i v a t - d o c e n t e s , p o r q u e 
t o d o d o c t o r lo e s p o r d e r e c h o p r o p i o , c o m o e n N o -
r u e g a . E l d o c t o r a d o , a d e m á s , n o s u p o n e n u e v o s e j e r -
c ic ios , s ino q u e v a u n i d o ipso facto á l a a p r o b a c i ó n 
con b u e n a n o t a en el e x a m e n p r o f e s i o n a l d e E s t a d o , 
ó e n o t r o e q u i v a l e n t e , q u e se v e r i f i c a e n la F a c u l t a d 
d e F i l o s o f í a v C i e n c i a s n a t u r a l e s ; á l a s m u j e r e s , só lo 
l e s e s t á p r o h i b i d o el e x a m e n en T e o l o g í a y en D e -
r e c h o . 



P E D A G O G Í A U N I V E R S I T A R I A 8<:) 
1"> 

L a s U n i v e r s i d a d e s de Rusia o f r e c e n a l g u n o s 
carac te res d i f e r e n c i a l e s p r o m i n e n t e s , sa lvo la de 
Dorpa t , q u e es m u c h o m á s g e n u i n a m e n t e a l e m a n a 
(incluso por l a l e n g u a en q u e se d a n a l g u n o s (1) 
cursos), como r e s t o de l t i empo de la dominac ión de 
Sueeia en la L i v o n i a . L a de V'arsovia posee t a m b i é n 
estatutos e spec i a l e s . Kn las d e m á s , e s fáci l c o m p r e n -
der, dado el s i s t ema pol í t ico del imper io , q u e l a s 
var iantes se condensan en las m a y o r e s f a c u l t a d e s 
concedidas al G o b i e r n o , a l c u r a d o r y aun a l r e c t o r ; 
éste es n o m b r a d o por el p r i m e r o c a d a c u a t r o años , 
de e n t r e los p ro fesores , n o m b r a d o s t a m b i é n po r l a 
misnía a u t o r i d a d s u p r e m a , ya l i b r e m e n t e , y a po r 
concurso v á p r o p u e s t a de la U n i v e r s i d a d . O r g a n i -
zada en 1897 la E s c u e l a e spec i a l d e med ic ina p a r a 
muje res , é s t a s se h a l l a n exc lu ida s d e l a s U n i v e r s i -
dades. L a inscr ipción en la m a t r í c u l a va a c o m p a ñ a d a 
de ex igenc ia s l l e n a s d e susp icac ia ( v . g r . , la foto-
g ra f í a del e s tud ian te ) , a u n q u e se concede a u t o r i z a -
ción espec ia l á c i e r t a s p e r s o n a s «de buenos a n t e c e -
dentes^ p a r a as i s t i r á a l g u n o s cu r sos , l a b o r a t o r i o s y 
ejercicios; c a d a s e m e s t r e h a y q u e r e n o v a r l a t a r j e t a 
de admis ión, en vis ta de la c o n d u c t a de l a l u m n o , 
sujeto á u n a policía y v ig i l anc i a e s t r e c h a s , d e n t r o y 
fut ra de c lase , b a j o la a u t o r i d a d de un inspec tor , 

(S) A n t e s oran todos; p e r o desde la «rusi i tcaeión» de Jas pro-
vincias del Bá l t i co , en 1S95, toda la e n s e ñ a n z a debe d a r s e en 
r iwi , s a l v o la de la F a c u l t a d de T e o l o g í a y la de aque l las cá t e -
d ras que t o d a v í a se h a l l a n con f i adas á p r o f e s o r e s a l e m a n e s . 
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afeno al p ro feso rado v cuyos in formes son decisivos. 
E l e s tud ian te que obt iene una beca queda obl igado 
á s e rv i r a l E s t a d o c ier to t i empo. L o s exámenes , a l 
f ina l izar las c a r r e r a s , se ver i f ican a n t e comisiones 
especia les ; excepto los de m a e s t r o y doctor en Teo -
logía , q u e se hacen en los seminar ios , cuyos es tudios 
equ iva len á los de s e g u n d a enseñanza , en c ier tos 
casos. L a s publ icac iones de las U n i v e r s i d a d e s no 
es tán s u j e t a s á la p rev ia c e n s u r a , como tampoco los 
l ibros e x t r a n j e r o s que in t roducen lo cual cons t i tuye 
en R u s i a un pr iv i legio . 

L a Un ive r s idad de H e l s i n g f o r s Finlandia. d i f iere 
a lgo de las p rop i am en te rusas , como dif iere el r ég i -
men polít ico d e ambos pa íses (1), y es m á s bien a n á -
loga á las suecas . E l canc i l l e r e r a a n t e s el p r ínc ipe 
h e r e d e r o del ducado (ó sea , e l czarewi tch i : hoy. lo 
r e p r e s e n t a el g o b e r n a d o r ó comisar io ruso del duca-
do, y como s iempre , sus funciones e fec t ivas las desem-
peña un vice-canci l ler . E l Consis tor io cons ta sólo de 
doce profesores , los más a n t i g u o s de cada F a c u l t a d 
ó sección ( aunque todos t i enen voz y voto p a r a los 
a sun tos p u r a m e n t e científicos), el canc i l l e r ó el vice-
canc i l l e r y el r e c t o r ó p r o r e c t o r , q u e son n o m b r a d o s 
por a q u e l cada t r e s años , de la t e r n a q u e el Consis-
torio le p ropone . E n igua l fo rma , y por t iempo ilimi-
tado, n o m b r a el e m p e r a d o r los p ro feso res o rd inar ios . 
Se a d m i t e á e s tud ia r á las m u j e r e s , por au tor izac ión 

(1) H o y n o tan lo , después de ¡a serie de disposiciones p a r a su 
' rusi f icación*, desdo 18'W. 
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especial e n c a d a caso (a lgo a n á l o g o á lo e s t ab l e -
cido en E s p a ñ a ) , s a lvo e n M e d i c i n a , d o n d e no h a y 
res t r icc ión. L o s e s t u d i a n t e s (va rones ) se a g r u p a n 
en secc iones , c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s N a c i o n e s sue-
cas, y é s t a s á su vez e n un c u e r p o , como a l l í , p e r o 
subvenc ionado po r el E s t a d o . L o s g r a d o s son la can -
d ida tu ra , la l i cenc ia y el doc to rado ; en F i l o s o f í a , 
hay el de m a e s t r o (magisíer., q u e , lo m i s m o q u e e l 
de d o c t o r . s e con f i e re po r m e r a p romoc ión y s in n u e v o 
examen á los l i cenc iados . M a y e x a m e n d e E s t a d o . 
A l e s t u d i a n t e q u e , á los d iez a ñ o s d e a s i s t e n c i a , no 
ha r ec ib ido g r a d o a l g u n o , se le b o r r a de la m a t r í c u l a . 

L a U n i v e r s i d a d d e A t e n a s , ú n i c a d e Grecia, t a m -
bién d i f ie re poco d e l a s a l e m a n a s , s o b r e cuyo mode lo 
la fundó el r e y O t ó n (de la d i n a s t í a d e B a v i e r a ) ; su 
dis t in t ivo qu izá m á s i m p o r t a n t e e s se r g r a t u i t a la 
m a t r í c u l a , como en H o l a n d a . 



Enseñanza Superior 

i 

U n o de los p r i m e r o s filósofos y p e d a g o g o s a l ema-
nes c o n t e m p o r á n e o s , P a u l s e n , p rofesor en la Uni-
vers idad d e B e r l í n , ha pub l i cado en la 'Deutsche Lilte-
rat urseitung un a r t í cu lo sobre el i m p o r t a n t e l ibro. 
La enseñanza superior en Francia, de M. JLiard, di-
r ec to r d e es te serv ic io en la R e p ú b l i c a (1). De dicho 
a r t í cu lo , publ ica un r e s u m e n la Revue intemationaíe 
de Venseigtiement. r e s u m e n i n t e r e s a n t e p a r a nosot ros . 
P o r q u e , de la c o m p a r a c i ó n q u e con es te mot ivo hace 
P a u l s e n e n t r e la e n s e ñ a n z a d e las F a c u l t a d e s f ran-
cesas y las a l e m a n a s , as í como d e la confes ión q u e 
la 'Iberista h ace de la e x a c t i t u d g e n e r a l de sus jui-
cios, se d e s p r e n d e u n a lección, q u e pod remos ó no 
a p r o v e c h a r (no e s p robab le q u e en l a r g o t i empo la 
a p r o v e c h e m o s ) , pe ro q u e va le la p e n a de m e d i t a r l a . 

(T A c t u a l m e n t e , r e c t o r < v i c e r r e c t o r es ci n o m b r e oficial de 
la U n i v e r s i d a d de P a r í s . 
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Sabido es que el s i s tema a l emán y el f rancés des-
cansan, r e spec t ivamen te , sobre dos pr incipios opues-
tos: la au tonomía y la r eg l amen tac ión del Es tado . 
Las Univers idades a l e m a n a s son corporac iones li-
bres, dotadas por el l is tado, que apenas in te rv iene 
en su rég imen ex ter ior ; las F a c u l t a d e s f rancesas , 
^tbre todo an tes de la Repúbl ica , servicios adminis-
trativos, cuvo p lan de estudios r íg ido, dec re t ado por 
el Gobierno, difiere del p r o g r a m a flexible é indivi-
dua! de las a l e m a n a s . Estas , como dice Pau l sen , son 
escuelas de l ibre invest igación científica y filosófica; 
aquéllas, cent ros de exposición y p reparac ión pa ra 
las c a r r e r a s v d ip lomas . La super ior idad del s is tema 
alemán se ha ac red i t ado de ta! suer te , que «en !•'ran-
cia, desde hace veinticinco años, los es fuerzos de los 
hombres de pene t rac ión in te lec tua l , se han concen-
trado sobre es te único fin: r e f o r m a r sus inst i tuciones 
de enseñanza super io r , modelándolas sobre el prin-
cipio germánico»; movimiento que va á e n t r a r en 
uno de sus más impor tan te A l e s ^ g g ü o s con la recons-
titución de las a n t i g u a s U n i f l H n d e s . merced á 
la nueva ley p r e s e n t a d a á !as%IWiaras de la Repú-
blica i l l . 

Sabido es que el r é g i m e n f r ancés fué obra de 
Napoleón f, ansioso de someter la educación nació-

I Desde la ley d<- 10 de Ju l io de 1896. ya se ha l l an res tab le -
cidas las Univers idades , con una autonomin cada ve? m a y o r y 
»n completo éxito. N'o por eso, las observac iones del p re sen te 
urticulo, publ icado cu 18%, han perdido, d e s g r a c i a d a m e n t e , su 
oportunidad p a r a nosot ros 
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nal á la discipl ina mi l i ta r , p a r a conve r t i r l a en ins-
t r u m e n t o de gobierno . F r e n t e á él, p r e sen t a P a u l s e n , 
como apogeo de la evolución de l a s Un ive r s idades 
a l e m a n a s , l a c reac ión de la de Ber l ín , obra , inme-
d i a t a m e n t e hab lando , d e la con junc ión de dos g r a n -
des esp í r i tus : en su génes i s in t e rna , de la filosofía y 
del pa t r io t i smo del g r a n F ich te ; en lo e x t e r n o y po-
lítico, de G u i l l e r m o de Humboid , el h e r m a n o de 
A l e j a n d r o v no menos eminen t e que él, l ingüis ta , 
filósofo, au to r del famoso ensayo individual is ta sobre 
Los limites de ¡a acción del Pistado, v e r d a d e r o hombre 
de gobierno , que , no obs tan te su r e p r e s e n t a c i ó n con-
se rvado ra como minis t ro y d iplomát ico ¡.de la S a n t a 
A l i a n z a , nada menos) , p iensa q u e «las Univers ida-
des no pueden a l c a n z a r el fin q u e fes es tá as igna-
do, si no viven en la idea pura de la ciencia», resu-
miendo de es ta s u e r t e los debe re s del Kstado: «con-
c e n t r a r en e l las á los inves t igadores — maes t ro s y 
discípulos—y proveer los de los medios ind i spensab les 
p a r a vivir y p a r a t r a b a j a r : obl igaciones p u r a m e n t e 
e x t e r n a s . F n su o rgan izac ión in ter ior , el l i s tado es 
incompeten te y debe e s t a r convencido de q u e no es 
más que un pe r tu rbado r , tan luego como se le a n t o j a 
en t rome te r se en sus asun tos ínt imos, y de que las 
cosas i r í an inf in i tamente me jo r sin su in te rvenc ión . . . 
d e s e m p e ñ a el papel de un cue rpo extrañe), que t u rba 
las funciones del o rgan i smo y sólo cons igue dismi-
nu i r el e lemento in te lec tua l , r eba j ándo lo á las vul-
g a r i d a d e s de la r eg l amen tac ión ma te r i a l . . . La fueti-
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te de la indagac ión científica es el movimiento del 
pensamiento filosófico, movimiento que el l i s tado es 
impotente p a r a d i r ig i r , é i n t en t a r í a en vano hacer lo , 
porque cons t i tuye la tendencia na tu ra l é ins t in t iva 
del pensamien to nac iona l en Alemania .» L a misión 
de la Un ive r s idad es fo rmar discípulos que , al sa l i r 
de sus au las , sean capaces «de que se abandone á la 
conciencia de su l iber tad y su responsabi l idad el de-
fenderlos de la t en tac ión de la pe reza , el resis t i r la 
torpe seducción de una vida p u r a m e n t e «práctica»; 
l levando, por el con t ra r io , en sí mismos la pasión de 
e levarse á las c u m b r e s de la ciencia.» 

Ll a r t icu l i s ta opone c r u e l m e n t e á es tas p a l a b r a s 
aquel las o t ras de Napoleón , de que «si no se enseña 
á la juventud á ser r epub l i cana ó monárqu ica , ca-
tólica ó a tea , el l i s tado j amás se rá una nación y des-
cansa rá sobre bases poco s e g u r a s , expues to sin cesa r 
al desorden y á las revoluciones». 

K1 pres t ig io de las U n i v e r s i d a d e s a l emanas , que 
tendrán sus defectos sin duda , pe ro cuyo s is tema ge-
nera l pa r ece hoy p re fe r ib l e á lodos los pueblos cultos, 
ha t r iun fado de muchas c lases de preocupac iones en 
la^gran nación f r ancesa , que ha sabido desp rende r se 
del falso pa t r io t i smo y sus exhor tac iones pa ra que 
se a b s t e n g a de «imitaciones exóticas», ¡y no d igamos 
de imitar á A l e m a n i a ! 
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N u e s t r a enseñanza super ior , como nadie ignora , 
tuvo en IS45 una re fo rma semejan te á la napoleóni-
ca . Nues t ros hombres, o r n o los del pr imer Imperio, 
se encont ra ron con unas Univers idades decrép i tas é 
impotentes; v bajo la presión de las ideas c e n t r a l i -
tas , de la impaciencia revoluc ionar ia y de la con-
fianza en la omnipotencia del legis lador confianza 
que por desgrac ia no parece del todo ex t inguida) , 
r enunc ia ron á la complicada empresa de una refor-
m a l lena de dif icultades, c reyendo imposible otro 
camino que el destruam et aedificabo; sólo que , el año 
1845, las ideas en F r a n c i a hab ían en t r ado ya en cier-
ta reacción cont ra la teor ía imperia l is ta , y las fuer-
zas socia les .comenzaban, a u n q u e t ímida y l en tamen-
te , á r ehace r se y á despe r t a r la conciencia de sí 
propias . Á esta causa in te rna y principal , y no á mo-
tivos secundar ios , se debió, p robab lemente , que, en 
nues t r a s Univers idades , se conservase al menos la 
apa r i enc ia v s imulacro, sin d isolver las atomíst ica-
men te en Escuelas y ¡"acuitados a is ladas , como las 
f r ancesas . E n cambio, el fondo inago tab le de cu l t u r a 
cient íf ica.con que F r a n c i a , s iempre , aun en, sus peo-
res t iempos, ha mantenido y man t i ene su t radición 
glor iosa—que nosotros hemos perdido, por causas 
que todavía en p a r t e s iguen ac tuando -salvó allí a l 
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espír i tu nacional de aque l la crisis, aunque , de todos 
modos, fué p a r a él ba s t an t e g r a v e . 

O t r a d i f e renc ia e n t r e n u e s t r a e n s e ñ a n z a un iver -
s i tar ia y la que le s i rvió de modelo, y cuyas c a u s a s 
son t ambién muy comple jas , es la de que , e n t r e nos-
otros, la in te rvenc ión del l i s tado moderno en la direc-
ción in te r io r de la e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a , en su 
espír i tu v sent ido, en sus doc t r inas , en sus métodos, 
ha sido casi nula. P o r e jemplo , los p r o g r a m a s obli-
ga tor ios p a r a los p rofesores , a l modo de los f r ance -
ses, es dudoso h a y a n l l egado á exis t i r ; pe ro no lo 
es que j a m á s han reg ido . Kn cuan to á la l i be r t ad 
é independenc ia del p rofesor en su c á t e d r a , ha sido 
y es omnímoda: c u a n t a s veces la in to le ranc ia , sin-
cera ó h ipócr i ta , ó el p ro fano in te rés de los pa r t idos 
políticos h a n pues to mano en e l la , una reacc ión más 
ó menos súbi ta la ha res tab lec ido en su de recho y 
dado al t r a s t e con leyes , decre tos y exped ien te s . T a l 
aconteció, v. g . , con los dec re tos de los S re s . Orov io 
y Ca ta l i na , en 1866 á 68, como con los del p r i m e r o 
de estos señores en 1875, ó los del S r . P ida l en 1N85; 
v en punto á personas , con la des t i tución del señor 
Cas te la r en 1865, la de í>. J u l i á n S a n z del R ío , don 
F e r n a n d o de C a s i f o y el S r . S a l m e r ó n en 1867, l a 
de los u l t r a m o n t a n o s en I860, la de los «krausistas» 
en 1875; de jando á un lado o t r a s t en t a t i va s posterio-
res, que no han l l egado á la .condic ión de deli to p e r 
fee lo. El derecho ac tua l , así leg is la t ivo conío con-
sue tudinar io , y una t rad ic ión q u e no se ha in t e r rum-
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pido, sino p a r a r e s t ab l ece r se cada vez con m a v o r 
c rudeza , es la l iber tad individual del p rofesor , su j e to 
sólo al de recho común, y la absolu ta n e u t r a l i d a d de 
la e n s e ñ a n z a públ ica en el o rden in te lec tua l , re l i -
gioso ó polí t ico. U l t r a m o n t a n o s y l ib repensadores , 
r epub l i canos y ca r l i s t a s , ma te r i a l i s t a s , ideal is tas , 
posi t ivistas, socia l is tas , r ad ica les , han usado ampl ia -
men te es te de recho d e n t r o de nues t ro r é g i m e n de 
e n s e ñ a n z a , que cuen ta ya medio siglo, y, hay que 
a ñ a d i r que , en g e n e r a l , lo han usado con d ignidad y 
con moderac ión . 

Xo se r á , c i e r t amen te , debido es te r e su l t ado á la 
cohesión esp i r i tua l , ni m a t e r i a l s iqu ie ra , de! magis-
te r io público, sino á o t r a s v a r i a s causas : ya á la pre-
sión de los t i empos y de Kuropa , que t iene en es tas 
cosas a c o b a r d a d o s á nues t ro s más soberbios estadis-
tas ; ya á la ind i fe renc ia común respec to de la educa-
ción nac iona l , no impor t ando cosa m a v o r á nad ie lo 
que pasa en e l la , con ta l que no nos cues te much.»; 
quizá á aque l l a condición r ec i a é indómita , y has ta 
i ngobe rnab l e , que desde a n t i g u o se nos viene echando 
á los españoles en c a r a . P e r o es lo c ier to que tal 
es e l es tado de hecho y de derecho positivo - el ver-
d a d e r a m e n t e positivo en la Un ive r s idad e spaño la ; 
y s in .puer i l j ac t anc ia puede a s e g u r a r s e que no l leva 
t r a z a s de d e j a r de ser lo y q u e c u a n t a s veces, sea 
por p reocupac iones r e spe t ab l e s ó por motivos torpes 
y deshonestos , se a t e n t e con t ra él, sólo se l o g r a r á 
p e r t u r b a r por más ó menos t iempo la paz univers i -
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tar ia , p a r a volver al o rden es tablecido como de recho 
común de todos los pueblos cultos- V aun los espír i -
tus de c e r r a d o hor izonte , "exclusivis tas y sec ta r ios , 
pero s inceros, que a s p i r a r í a n , no ya á r educ i r , sino 
hasta á supr imi r , si pudiesen, la va r i edad de doctri-
nas y c reenc ias , so color de a n a r q u í a in te lec tua l ó 
moral y en holocausto á los más opuestos idea les 
(v. g . , á la un idad catól ica , ó. al con t ra r io , á la des-
trucción de la Igles ia y aun de todo sent ido cr is t iano) , 
convencidos de su impotencia al fin, t a r d e ó t e m p r a n o 
(más bien t a rde) , a c a b a r á n por r e s i g n a r s e á v iv i r 
unos j u n t o á otros , ap rop iándose todos ellos l a s pa la -
bras q u e al obispo de G r e n o b l e ha tenido que d i r ig i r 
León XIII: «que deben comba t i r por la ve rdad y la 
v i r tud , donde qu i e r a q u e puedan , y asoc ia rse á aque-
llos hombres que, l lenos de rec t i tud y honradez , se 
hal lan todav ía fue ra de la Igles ia». 

111 

L a fal ta de t radic ión y fondo de r e s e r v a científico, 
que podr ía deci rse , se a g r a v a e n t r e nosot ros por 
la s u p e r a b u n d a n c i a de exámenes , q u e con t r ibuye á 
m a n t e n e r la teor ía , aun r e i n a n t e y casi u n á n i m e en 
otros t iempos, de q u e la Un ive r s idad es un cue rpo 
dest inado, no á la inves t igación de la ve rdad , ni á 
fo rmar y e d u c a r á la j uven tud p a r a e l la , ni aun p a r a 
n inguna o t ra cosa, sino á p r e p a r a r l a p a r a los exáme-
nes; c iñéndose, según la f r a se al uso en el mundo ofi-
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cia l , á exponer «las ve rdades adqui r idas» , «la c iencia 
hecha» y otros l u g a r e s comunes aná logos . T o d a v í a , 
en F r a n c i a , es ta doc t r ina ¡de que a p e n a s q u e d a al l í 
a l g ú n que otro vestigio prehis tór ico, después de vein-
t ic inco años de una glor iosa evolución en m u y con-
t r a r i o sent ido) podía habe r tenido c ie r ta d i scu lpa , 
a u n q u e n u n c a razón; pe ro e n t r e nosotros! A l l í , aun-
que qu i s i é ramos o lv idarnos de sus F a c u l t a d e s , el Co-
legio de F r a n c i a , la Escue l a p rác t i ca de Al tos Es tu -
dios, la misma Escuela Normal S u p e r i o r , e r a n y son 
v e r d a d e r o s labora tor ios , p r inc ipa lmente dedicados, 
ya á la l ibre indagac ión cient í f ica , ya á la discusión 
de los más con t rover t idos v aun «peligrosos-* proble-
mas; muchas veces, por medio de la colaboración 
e n t r e maes t ro s y discípulos . 

Se podrá op ina r que es te s is tema es supe r io r ó in-
fer ior al s i s tema a l emán , en el cual no exis te inst i tuto 
a l g u n o de indagac ión ni de e n s e ñ a n z a , super io r á las 
Univers idades ; por lo g e n e r a l , ni aun sus A c a d e m i a s 
t i enen el sent ido de las de F r a n c i a , que es si licet... 
el nues t ro . Lo que no pa r ece discut ible es q u e caben 
sólo dos s is temas: el an t i guo f rancés , donde la inves-
t igación se hac ía p r inc ipa lmen te f u e r a d e las Facu l -
tades , y el a l emán , en que se verifica d e n t r o de éstas; 
una t e r c e r a o rgan izac ión de la e n s e ñ a n z a públ ica , 
donde no se inves t igue den t ro ni f u e r a de la Un ive r -
sidad, es difícil de concebir , á menos de supr imi r la 
inves t igación misma. Y en tal caso, -;cómo se educa-
r á n los inves t igadores? C u a n d o el es tado de la cul-
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tura nacional es e levado y el de las ins t i tuc iones cien-
tilicas infer ior á él (lo cual , n a t u r a l m e n t e , c abe sólo 
por corto t iempo), la sociedad y c n e r a l es el medio 
donde aquel los ind iv idua lmente se fo rman ; cuando 
ambos ó rdenes es tán ba jos , no se fo rman en n i n g u n a 
parte. Y entonces , la misma e n s e ñ a n z a m e r a m e n t e 
expositiva se r e d u c e más y más cada vez al oficio 
servil v mecánico de un repaso superf ic ial p a r a los 
exámenes ; oficio, que aun los más op t imis tas no con-
fundi rán c i e r t a m e n t e con el de p r e p a r a r , ni p a r a la 
indagación de la ve rdad , ni p a r a n i n g u n a o t ra c lase 
de funciones, ni p a r a los aus te ros d e b e r e s de u n a 
vida g r a v e y d i g n a , propia de se re s r ac iona les . Pocos 
se a t e r r an de la inmora l idad q u e supone a p r e n d e r s e 
el «texto» favori to , sea el que f u e r e , p a r a d a r gus to al 
t r ibunal de examen , r e n u n c i a n d o á toda convicción 
personal y adu lando has t a los e r r o r e s más g rose ros ; 
inmora l idad que , además , sue le r e p e t i r s e t a n t a s ve-
ces en las oposiciones á cá t ed ra s . P e r o de aqu í v iene 
sin duda uno de los más eficaces f e rmentos de corrup-
ción p a r a n u e s t r a juven tud : cuando se la deb ie ra dis-
poner p a r a l ucha r por c r e a r y r e a l i z a r un ideal , que 
no ac ie r ta á ha l l a r d e n t r o de sí misma, ni en p a r t e 
a lguna, incluso en la deso r i en tada Univers idad espa-
ñola de nues t ro oscuro t iempo. . . 



La Universidad de Oviedo ' 
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L a Un ive r s idad española ; resuc i ta? E n casi todas 
e l las se adv i e r t e a l g u n a señal de vida y de anhe lo 
por volver á la co r r i en t e c ient í f ica , de que t an to 
t iempo hemos vivido apa r t ados , y se rv i r así viribus el 
armis á la g r a v e misión, no sólo in te lec tua l , sino 
é t ica , que les cor responde en conciencia , como direc-
to ra s de la educación nac iona l . En cuan to á sus pu-
blicaciones, la impor t an t e Revista de Aragón, cuyo 
in t e ré s c rece cada d ía , a u n q u e of ic ia lmente es sólo 
expres ión de la labor in tensa y an imosa del núcleo 
act ivo que fo rma el a lma de la U n i v e r s i d a d d e aque l l a 
r eg ión , por esto mismo puede en r e a l i d a d ser consi-
d e r a d a como el ve rdade ro ó r g a n o efect ivo de su es-
cue la . A h o r a , la de Oviedo, dando la au to r idad y el 

;t Anales de la lhüvevsidad de Oxido. - Año I, l'H'íl. 
Oviedo. Ks lab le .'¡miento t ipos rá l i eo de Adolfo B r i J , 1!K)'„\ Un 
vol. en S." US pág inas . 
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nombre de la C o r p o r a c i ó n , comienza sus Anales. No 
hay que dec i r la p r o f u n d a impres ión q u e en e s t a 
casa (1) han de h a c e r t a l e s s ignos de l t iempo. 

S e g ú n la cer t i f icación q u e a b r e sus p á g i n a s , la 
idea de los Anales p a r t i ó de l S r . P o s a d a , y fué acep-
tada « inán imemente por el C l a u s t r o , q u e confió su di-
rección á los S r e s . B u y l ia y A l t a m i r a , c o n s i g n a n d o 
para sus g a s t o s p a r t e del dona t ivo q u e u n o d e sus 
buenos hi jos , e l D r . C a l z a d a , hizo á la U n i v e r s i d a d 
r ec i en t emen te . 

K1 l ibro, después de e s t e i n t e r e s a n t e documen to , 
l leva al i r en t e un 'Prólogo del r e c t o r , S r . A r a m -
buru , exp l i cando la idea de los Anales é ins i s t i endo 
s i n g u l a r m e n t e sob re el fin d e e s t r e c h a r por su medio 
la in t imidad con las U n i v e r s i d a d e s de la A m é r i c a la-
tina; así como expon iendo el p lan del l ibro, c o n f o r m e 
á las d ive r sa s func iones en q u e se d i s t r i buye la acción 
un ive r s i t a r i a : educac ión g e n e r a l de la j u v e n t u d , 
enseñanza académica , i nves t igac ión c ient í f ica , ó d e 
Seminar io (en el sen t ido a l e m á n del vocablo), p ropa -
gación de la c u l t u r a , no sólo en las c l a ses p o p u l a r e s , 
sino en las « in te lec tuales» (bien n e c e s i t a d a s de ello), 
med ian te la «extensión un ive r s i t a r i a» , v h a s t a colo-
nias e sco la res de vacac iones . 

S i g u e n á es te p ró logo , se pod r í a dec i r , 9 Seccio-
nes: a; La Universidad de Oviedo: b) La enseñanza de 
la cátedra: c Excursiones escolares: d Escuela práctica 

• 1 Alude á la. Ins t i tuc ión L i b r o de E n s e ñ a n z a , en cuyo Hole-
l i a <e puhücc'i es te a r t í c u l o . 
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de estudios jurídicos y sociales: e Extensión universita-
ria: f Colonias escolares: g) Bibliotecas: h) Leopoldo 
Alas: i Apéndices. 

f . — L a p r i m e r a de es tas Secc iones comprende , 
ace rca de la Universidad: 

1." Un Resumen histórico, en el cual el v i ce r r ec to r . 
S r . C a n e l l a , compendiando o t r a s publ icaciones en 
que ha es tud iado con más ampl i tud el a sun to (1), ex-
pone r á p i d a m e n t e . s u o r igen (debido á la munificen-
cia del a rzobispo Valdés , en la s e g u n d a mitad de l 
s iglo xvi) , sus vicisi tudes, así en sus r e l ac iones socia-
les y ex te r io res , como en su vida i n t e rna , su edificio, 
su g a l e r í a de r e t r a to s de hi jos i lus t res y ot ros cuadros , 
y sus dependenc ias . 

2." U n como prospec to de la Universidad actual, 
en su «vida nueva» , por el decano de D e r e c h o señor 
Buy l l a , t r a z a n d o los g é r m e n e s , a n t e c e d e n t e s v evo-
lución del esp í r i tu que (más de pr isa de lo que podr ía 
suponerse , al ver adonde ya ha l legado) ha ido ela-
bo rando la p r e s e n t e fase . E n el la , la personal idad de 
la C o r p o r a c i ó n «se r e j u v e n e c e y se regionaliza<>, ba jo 
el inf lujo, sobre todo, como no podía menos, de la 
vida in te rnac iona l ; ve rdad es que su p ro fesa rado ha 
pues to y pone s i n g u l a r empeño en e n t r a r cada vez 

A h o r a mismo a c a b a de a p a r e c e r la 2.a edición ^ re formada 
y ampliada^ de su m u y in i e re san t c. Historia (tela Universidad 
de Oviedo y noticias de ios establecimientos de enseiíansa de su 
distrito > Asturias v León Oviedo. Flórc z, ( i n sano y C lOu.'i-
1904.—X-791 pá£s . 
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en comunión más ín t ima con ésta. L a r e f o r m a de los 
métodos y la ampliación social de su act ividad son, 
puede deci rse , los dos puntos que condensan ese sen-
tido actual . 

3." K1 S r . l ' r í o s , decano de la n u e v a Facultad de 
Ciencias que , desde 18c>~>, ha venido á a u m e n t a r la 
acción de la Escue la a s t u r i a n a , descr ibe su es tado, 
tan precar io , y casi d i r ía miserab le , como es uso en-
tre nosotros, donde ni el E s t a d o ni las Comunidades 
dotadas de g r a n d e s recursos y que sost ienen ense-
ñanzas supe r io res (demasiado ceñidas al pa t rón ofi-
cial, por motivos tal vez que no merecen g r a n d e ex-
cusa), m u e s t r a n i n t e r é s b a s t a n t e s incero por esta 
clase de es tudios . 

II .—La enseñanza de la Cátedra p r e s e n t a en los 
Anales dos tipos de t r a b a j o s : a/ de los profesores, así 
de D e r e c h o como de Cienc ias , dando cuen ta de los 
procedimientos que emplean en sus c lases ; b, de los 
alumnos, c u y a s memor i a s fo rman p a r t e de su labor 
ordinaria en las au las . L a ca r ac t e r í s t i c a de la reno-
vación de los métodos que en g r a n p a r t e r e v e l a es ta 
sección, puede condensa r se en los s igu ien tes térmi-
nos: 1 L a s lecciones ó expl icac iones c lás icas pier-
den impor tanc ia , sus t i tuyéndoles el d iá logo del maes-
tro con sus discípulos. 2.° A consecuencia de esto y 
de las notas, excurs iones p rác t i cas y d iar ios de los 
alumnos, la c lase t i ende á ser cada vez más un labo-
ra tor io pa ra el t r a b a j o personal de éstos, b a j o la di-
rección del profesor ; cambiando el e s tud ian te su fun-
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d o n pas iva (oir v conse rva r lo que se le da ya hecho) 
en labor ac t iva , med ian te la cual va fo rmando por sí, 
v en su l ími te , propio conocimiento de las cosas. 

III. En el cap i tu lo de Excursiones escolares, estu-
dia el S r . Se la este p rocedimien to educat ivo , de pri-
mer o rden , no sólo p a r a e n s e ñ a r , sino p a r a que el 
p rofesor viva en contac to con discípulos, t e n g a faci-
l idades e x t r a o r d i n a r i a s p a r a conocer los de un modo 
más pe r sona l v sólido, in t ime a f ec tuosamen te con 
ellos v pueda influir en su conducta g e n e r a l como 
hombres , d i r ig iendo su educac ión en otros aspec tos 
q u e el p u r a m e n t e escolást ico, desde el mora l a l esté-
tico y al físico, insp i rándoles , por e jemplo , el amor 
«á la n a t u r a l e z a , haciéndoles r e s p i r a r a i re puro y sa-
ludab le , y e j e r c i t a r sus f u e r z a s con juegos y l a rgos 
poseos á pie, a l mismo t iempo q u e r ecogen in si/11 
m a t e r i a l e s y da tos p a r a sus estudios.» T a l es la con-
cepción de las excurs iones , que desenvue lve el señor 
Se la , e n u m e r a n d o á cont inuación a l g u n a s de las que 
p ro feso res y a l u m n o s han verif icado en es tos úl t imos 
cursos , va á los monumen tos de N a r a n c o , á S a n t a 
C r i s t i n a de L e n a , ig les ias de Sogrand io , Pr ior io , 
A r g u e l l e s y Xoreña ; ya á los es tab lec imientos indus-
t r ia les de T r u b i a , L u g o n e s , F a r o , Mie res y L a Fe l -
g u e r a ; ya á las cá rce les y juicios o ra les , ó á los re-
g is t ros , ó á r e c o g e r en las cos tumbres derecho civil 
«vivo»; va á e s t u d i a r la o rgan izac ión f lorec iente del 
comercio en Gi jón ; ya al in ter ior y á la costa, p a r a 

, e s tud ia r la h is tor ia n a t u r a l de la comarca . . . 
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Concluye es ta pa r t e con dos informes de dos a lum-
nos sobre sendas excurs iónes : una , al ce r ro del Xa-
ranco y sus an t iguos templos (S r . R e c a í d o , y o t ra á 
la fábrica de T r u b i a (Sr . Gonzá lez G r a n d a . 

IV. L l e g a la vez á la Escuela práctica de estudios 
jurídicos y sociales, cuya c reac ión (hace s iete años) 
explica el S r . Posada por r azones a n á l o g a s á las que 
motivaron en A l e m a n i a la de los Seminar ios , á cuya 
labor especia l is ta se a s e m e j a la de es ta Escue la . 
Además, p rocu ra a t e n d e r á la vez á comple t a r la cul-
tura g e n e r a l de los a lumnos , tan inc re íb lemente des-
cuidada e n t r e nosotros , en la mayor í a de los casos, 
como es notorio. En cier to sent ido, t ambién el Semi-
nario a l emán puede l l a m a r s e un inst i tuto complemen-
tario, no c i e r t a m e n t e de la enseñanza s ecunda r i a , y 
aun p r imar ia , como aqu í es forzoso que lo sea; pe ro 
sí de los cursos (Vorlesungen. , ya más ó menos ele-
mentales, ya mag i s t r a l e s , de los profesores de Facu l -
tad; como lo son todav ía , por otro estilo, y f u e r a de 
éstas, en P a r í s , el Colegio de F r a n c i a y, más aún , la 
Escuela p rác t i ca de Hautes Etudes. As í lo s e g u i r á n 
siendo, sin duda , m i e n t r a s la Un ive r s idad conserve el 
doble c a r á c t e r que a u n t iene, según el S r . Posada , á 
saber: 

a P r e p a r a t o r i o p a r a los exámenes , conforme á 
un p r o g r a m a s i s temát ico y, por consiguiente, forzosa-
mente elemental. aun consag rando á su «explicación* 
años y años. B u e n e jemplo es de ello la enseñanza 
del Derecho en E s p a ñ a , una de las más l a r g a s del 
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mundo, quizá la más l a r g a , y no obs tante , y sin quizá, 
una de las más superf ic ia les t ambién del mundo. 

b- Científ ico, y por tanto , no exposit ivo, sino 
indaga t ivo y especial , monográf ico ; t endiendo á la 
super io r cualidad posible del conocimiento, personal 
m e n t e formado, y no á la mayor cantidad del aprcn 
dido. y de j ando las not ic ias g e n e r a l e s y la in fo rma-
ción s i s temát ica e l e m e n t a l á los m a n u a l e s (para los 
v i sua les ) , ó á cursos o r a l e s , aná logos y an t e r io re s 
¡pa ra los audi t ivos) . Es t a concepción es la q u e F ran -
cia (y, á su e j emplo l i te ra l , nosotros) ap l ica exclusi-
v a m e n t e á los es tudios del Doc to rado en c i e r t a s Fa-
cu l tades ; no es aho ra ocasión de d i scu t i r la . 

L a s vicis i tudes y t an teos por que ha pasado la 
n u e v a insti tución en sus comienzos, son una de las 
cosas de m a y o r in te rés que t iene el l ibro todo; como 
que en ello as is t imos á la génes is espir i tual del na-
c ien te o rgan i smo. 

S i g u e la nota de los d iversos p rob lemas en ella 
t r a t a d o s has ta hoy v la descripción de su fo rma ac-
tua l ; después , viene uno de los discursos con q u e el 
r ec to r sue le i n a u g u r a r l a Escue la prác t ica en cada 
curso (el del 97-8), y concluye es ta p a r t e con c u a t r o 
monogra f í a s sobre El carpintero ovetense, en el tipo de 
las de L e Play y Maroussem, hechas b a j o la dirección 
del S r . Buyl la , por los a lumnos S re s . A l v a r e z Pérez , 
la l.'1; Gonzá lez W o s y Pé rez F e r n á n d e z , la 3 . a ; Se-
cades C a c e s y F o r e r o del Busto , la 4 / ' ; la 2. a no l leva 
firma. E s t e impor tan te t r a b a j o ide que c i e r t amen te 
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maestro v discípulos e s t a r á n liarlo más sa t i s fechos 
que de las a b s u r d a s p r u e b a s de los e x á m e n e s de-
curso), ta l vez faci l i te el camino á es te g é n e r o de in-
vest igaciones. A s í sea . 

V . L a Extensión universitaria con la Escuela 
práctica son qu izá los dos fac tores d e mayor r e l i eve 
de la Un ive r s idad de Oviedo, comple tados , por su-
puesto, con la r enovac ión g e n e r a l de los métodos , h i 
Sr, Se la es t ambién aqu í el e n c a r g a d o de h is tor ia r y 
describir a q u é l l a , en sus M e m o r i a s del 9S-99, del 99-
9(H) y del 900-1, así como su concepto y sus p receden-
tes en las c o n f e r e n c i a s de Z a r a g o z a (1893), Barce-
lona 11897"¡, etc. Y a en 1869, d u r a n t e su m e m o r a b l e 
Rec torado , e l benemér i t o D . ("ornando de C a s t r o 
inauguró es t a acción social de c u l t u r a en la U n i v e r -
sidad de M a d r i d , con a q u e l l a s Conferencias dominica-
les, des t inadas e spec i a lmen te á la educac ión de la 

: mu je r , pe ro á las que as i s t í a numeroso públ ico de uno 
y otro sexo, y q u e fue ron el punto de p a r t i d a de la 
Escuela de institutrices y de la Asociación para la ense-
ñanza de la mujer, que s igue viva, por fo r tuna ; e j em-
plo seguido en o t r a s c iudades , y s i n g u l a r m e n t e en 
V a l e n c i a . Y en c u a n t o á la e n s e ñ a n z a del ob re ro é 
int imidad de la Un ive r s idad con él, in t imidad t an 

i educadora p a r a ambos , el .propio l ) . F e r n a n d o de 
Cas t ro abr ió , en g r a n n ú m e r o de cen t ros oficiales de 
enseñanza , e scue las noc tu rnas , cuyas c lases desempe-
ñaban mezclados p rofesores y e s tud ian te s . Acción 
aná loga e j e rc ió , por en tonces t ambién , en la mencio-



I'JO 
MANUALES SOLER 

nada ciudad de Va l enc i a el inolvidable r ec to r de su 
Un ive r s idad , P é r e z P u j o l , á qu ien t an to debió la 
c lase o b r e r a de su t i empo. 

i i! S r . A l t a m i r a , en su discurso i n a u g u r a ! de ISOS, 
abogó por la Extensión: y, recogiendo es ta inicia-
t iva , quien propuso y obtuvo del C l a u s t r o su es tab le 
cimiento, fué el m a l o g r a d o Leopoldo Alas , glor ioso 
é inolvidable maes t ro , cuyo v e r d a d e r o apos to lado 
del ideal t a r d a r á , p robab lemen te y por de sg rac i a , en 
h a l l a r d igno sus t i tu to en Oviedo v e n E s p a ñ a toda . 
K1 cuad ro de los t r a b a j o s de la Extensión ove tense 
a b r a z a cursos de dos tipos, muy dis t in tos (como se 
podrá j u z g a r por muchos de los enunc iados de sus 
a s u n t o s ) : de es tudios superiores v de vulgarización: 
unos y otros expl icados en la Un ive r s idad . A b r a z a 
también excurs iones de a rqueo log í a v a r t e , y confe-
rencias y cursos dados en otros cen t ros , d e n t r o v f u e r a 
de Oviedo, e spec i a lmen te de obreros , que , según el 
S r . Se la , m u e s t r a n ve rdade ro a f á n de c u l t u r a , á di-
f e renc ia d e las c lases "directoras ,» á las cua les , en 
g e n e r a l , p a r e c e que , por lo visto, les bas t a con la po-
sesión del poder polít ico y social . Avi les , L a Fe l -
g u e r a , Ciijón, Bi lbao, T r u b i a , Mieres , Sa l inas , han 
sido las local idades adonde la Un ive r s idad ha lleva-
do su acción b i enecho ra .—He aqu í las pe r sonas y los 
t e m a s de la Ex tens ión , desde el pr inc ip io has t a 1(>0I: 

El rec to r , Sr. Aramburu. —Or igen del r e ino de 
A s t u r i a s (además de va r ios d iscursos i n a u g u r a l e s 
sobre los f ines de la Ex tens ión) . 
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Alas íD. Leopoldo . - F i l o s o f í a c o n t e m p o r á n e a . — 
Historia y p r o g r e s o . - El m a t e r i a l i s m o económico .— 
L a mora l idad y la j uven tud a s t u r i a n a . - - L o s he-
breos. .4/X<7o>i. de R o s t a n d . 

Altamira. L e y e n d a s de Hi s to r i a d e E s p a ñ a (el 
suelo; la r a z a ; S a g u n t o ; moros y c r i s t ianos) . - -Or íge-
nes de la E s p a ñ a m o d e r n a . -H i s to r i a d e E s p a ñ a . 
Hübne r v R i a ñ o . P e r e z G a l d ó s y la H i s to r i a d e 
E s p a ñ a . - - E n qué cons i s te la c i v i l i z a c i ó n . - Bibl iote-
cas p o p u l a r e s . - - P r o g r a m a de e n s e ñ a n z a o b r e r a . --
L a Ó p e r a a l e m a n a m o d e r n a ( M o z a r t , B e e t h o v e n , 
W a g n e r i . - - O p e r a s a l e m a n a s de a s u n t o e spaño l . - L a 
Tetralogía, de W a g n e r . — L e c t u r a s L i t e r a r i a s . 

Alvares l). Melquíades.. -H i s to r i a c o n t e m p o r á -
nea .—El R e n a c i m i e n t o . 

Alvares Casariego, F í s i c a y Q u í m i c a . 
Aparicio. T e o r í a d e la luz. 
Ayuso. I n d u s t r i a s a s t u r i a n a s . - A l i m e n t o s vege-

tales. 
Barón. —Cues t iones cosmológ icas . 
Burila D. Adolfo. . — L a s g r a n d e s ins t i tuc iones 

económicas del s ig lo a c t u a l . - Ins t i tuc iones m e r c a n -
t i l es .—Ins t i tuc iones o b r e r a s . - L a coope rac ión . -Mi -
sión social de la i n d u s t r i a . - - E c o n o m í a , i n d u s t r i a é 
indus t r ia l i smo. - E l soc ia l i smo. - C u e s t i o n e s econó-
micas. - E n s e ñ a n z a p o p u l a r . 

Burila l). Arturo . — H i g i e n e del o b r e r o . D i g n i -
dad del ob re ro . 

Can el la. — Ins t i t uc iones d e d e r e c h o civil . 
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Cejador. ~ l i t e r a t u r a c lás ica y la es té t ica mo-
d e r n a . 

Cía vería. - A l imen tac ión del obre ro . 
Fernández Fehevarría.—Astronomía popu la r . 
Fernández l). Marcelino . P ro loh i s to r i a astu-

r i a n a . 
Gutiérrez D. F. de .1. . - El ahor ro posta l . 
Jove v Bravo.-- L o s derechos políticos. L a ciu-

dad a n t i g u a . 
Labra l). Rafael A/. . -• El fin del siglo, en el orden 

in t e rnac iona l . 
Sloliner.--\i\ s ana to r io de Porta-Coel i . 
Mur. - L a g e o m e t r í a de n d imens iones . - -Geome-

t r í a super io r . - -Formac ión de la t i e r r a y o r igen de 
la hu l l a .—Produc tos de r ivados de la h u l l a . - Cur io -
s idades cient í f icas . T r a s f o r m a c i o n e s de los produc-
tos .—Elec t r ic idad . Máqu inas de v a p o r . - Los ex 
plosivos. 

Orueta. -Rad iac iones ca tódicas y sus de r ivadas . 
—Corr ientes de a l ta tensión y g r a n f r ecuenc ia . 

Posada. --El su f r ag io en los pr inc ipa les Es tados . 
- E d u c a c i ó n c ívica . —Ruskin. —Organización del Go-
bierno en los pueblos modernos . - - G e o g r a f í a descrip-
t i v a . - E d u c a c i ó n del obrero . - L a cooperac ión .—La 
m o r a l y los de rechos polít icos. 

Redondo. - -An t igüedades a s t u r i a n a s ¡lecciones v 
excurs iones) . -H i s to r i a de un obrero . 

Ribera.^ El cemento . L a const rucción y la Ex-
posición de P a r í s , 
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Rio ja. - L o s a n i m a l e s in fe r io res .—Hl c a n g r e j o d e 
r ío .—Los c r u s t á c e o s . — E s p o n j a s y co ra le s . 

Sela. — V i a j e s por E s p a ñ a . -•— G e o g r a f í a desc r ip -
t i v a . - G e o g r a f í a comerc ia l . —El m a p a de E s p a ñ a . — 
L a Expos ic ión d e P a r í s de 1900. — L a s cos tas españo-
las del M e d i t e r r á n e o . — E l confl icto ang lo -boe r y e l 
r epa r to de A f r i c a . — E d u c a c i ó n m o r a l . — H i s t o r i a del 
siglo XIX. 

Torre. —Meteo ro log ía popu l a r . 
Trios. — E l a g u a . — L e c c i o n e s de cosas (F í s i ca ) . 
L a s p ropo rc iones de es te índice t i enen por o b j e t o 

dar idea de la v a r i e d a d de t ipos y g r a d o s d e la E x -
tensión . 

A u x i l i a r o n es t a o b r a , ya p a r a las d e m o s t r a c i o n e s 
prác t icas d e q u e ha ido a c o m p a ñ a d a , s i empre q u e ha 
sido posible ( expe r imen tos , p royecc iones , e j ecuc ión 
de trozos mus ica les , e tc . , etc.) , o t ros p ro fesores , ayu-
dan tes , a l u m n o s y p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s ; s iendo de 
adve r t i r que , si bien la m a y o r í a d e los q u e h a n to-
mado sobre sí la e m p r e s a p e r t e n e c e n á la Univers i -
dad, con el los han venido á c o o p e r a r toda c lase de 
pe r sonas : p r o f e s o r e s p r ivados , de l S e m i n a r i o ecle-
siástico y de o t ros c e n t r o s docen tes , i ngen ie ros , mé-
dicos, s ace rdo t e s , abogados , a r t i s t a s , e tc . 

V I . T a l vez sea la U n i v e r s i d a d de O v i e d o la pri-
m e r a que ha e m p r e n d i d o has t a a h o r a la o b r a de l a s 
colonias escolares de vacaciones, a f i r m a n d o de es ta 
sue r t e á la p a r su e sp í r i t u h u m a n i t a r i o v un sen t ido 
de int imidad e n t r e e l la y la educac ión p r i m a r i a , 
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q u e sólo do poco t iempo á es ta p a r t e comienza á 
ab r i r s e camino en E u r o p a y A m é r i c a , a u n q u e en 
o t r a s d is t in tas d i recciones . Buen e jemplo de que , en 
e s t a idea, no va f u e r a de lo que el nuevo espír i tu 
hoy pide, ha dado el ú l t imo C o n g r e s o in ternacio-
nal de e n s e ñ a n z a super ior , en cuyos r e s ú m e n e s (1; 
puede verse el c rec ien te in te rés con que és t a va lo-
mando los p rob lemas de la escuela p r imar i a (á e jem-
plo, sobre todo, de I n g l a t e r r a y Suiza) , q u e an tes 
t an a j enos p a r e c í a n de sus fines. 

S e g ú n la Memor ia del S r . P o s a d a , desde 18«>4 
ven ía o r g a n i z a n d o la Univers idad a s t u r i a n a sus co-
lonias p a r a los niños pobres de la capi ta l , ú l t ima-
m e n t e , y merced al en tus iasmo del S r . Y i l l ave rde , 
maes t ro de P o l a de L a v i a n a , las ha podido e x t e n d e r 
ya á los de es te pueblo , S a n M a r t í n del R e y y Lan -
greo . El S r . P o s a d a hace un bosquejo de lo q u e son 
es tas colonias, en su v e r d a d e r o concepto; de sus an-
t eceden te s e n t r e nosotros; de su his tor ia en Oviedo, 
cuya Univers idad ha enviado ya 8 (unos 150 niños; á 
la p laya de Sa l inas , p royec tando ot ra a lp ina de los 
n iños d e G i j ó n al pue r to de P a j a r e s , y proponiéndose 
cons t ru i r un modesto a l b e r g u e ad hoc, p a r a el cual 
ha comenzado á r e u n i r fondos. E n es te ve rano |2), la 
Univers idad hace dos colonias, cada una de 20 niños: 
la 1.a, d é l o s concejos de L a n g r e o , S a n M a r t í n del 

1) Troisicme Congrí'* intern, ti'cn.o ign. <u/><•< ieur. i.'iiu :t 
París dii i!" iuilk't a« 4 aofit ¡'««l l 'am. l^v.'. 
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Rey A u r e l i o y L a v i a n a , desde el 11 al 31. de Ju l io ; 
la 2. a , de Oviedo , d u r a n t e el mes de A g o s t o . L a sus-
erición p a r a c o n s t r u i r el edificio a l c anza á u n a s 2,000 
pesetas . 

VIL L o s da tos que sobre la Biblioteca l'niversi-
taria pub l ica á con t inuac ión el S r . Diez L o z a n o , en 
su nota , f o r m a n el m á s bochornoso c o n t r a s t e con las 
e spe ranzas q u e todo lo a n t e r i o r susc i ta , y sólo a d m i t e 
comparac ión con el d e los d e m á s serv ic ios aná logos 
en o t ros cen t ros : d i g n a seña l , todo ello, de la indife-
renc ia casi c o n s t a n t e de los G o b i e r n o s por la educa -
ción y la c u l t u r a , en cuya r e f o r m a r a r a vez ponen 
mano, s ino á t o n t a s y á locas, ó, sólo en p e q u e n e c e s , 
que inflan a p a r a t o s o s , ó, como los R e y e s Ca tó l i cos 
en la de los abusos d e su t iempo: c u a n d o les v i ene 
bien á sus i n t e r e s e s de p a r t i d o , si es q u e no á o t ros 
aún más p e r s o n a l e s é i n fe r io re s . «Reduc idas la ma-
yor p a r t e á meros depósi tos de l ibros a n t i g u o s , de 
escaso i n t e r é s p a r a qu i en desea s egu i r e l mov imien to 
con temporáneo . . .» dice con r a z ó n el S r . D i e z Lo-
zano, q u e e s t án n u e s t r a s B ib l io tecas púb l icas . P a r a 
d e s l u m h r a r á los «isidros» en M a d r i d , con el c a se rón 
deficiente, p e r o a p a r a t o s o , de la Bibl io teca , se h a n 
gas t ado e scanda lo sa s sumas ; p a r a los l ibros, q u e has-
ta a h o r a p a r e c í a ser el fin con q u e se c o n s t r u í a n esos 
edificios, como no son cosa d e v i sua l idad , toda mise-
r ia es poca . «Va t i e n e n los e spaño le s bibl ioteca»: 
decía con r u d a i ronía no ha m u c h o un p ro feso r ex-
t r a n j e r o , a l v i s i t a r la Nacional . « A h o r a no les f a l t a 
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m a s q u e libros». R a r a fo r t una es p a r a l a Univer -
sidad de Oviedo, con no l l ega r á lo mucho que me-
rece , h a b e r podido r e m e d i a r en p a r t e la pobreza de su 
b ibl io teca con la especia l de la F a c u l t a d de D e r e c h o , 
f o r m a d a con g r a n d e s es fuerzos , ob ten iendo á veces 
p a r a e l la una consignación pa r t i cu l a r , de a lgún mi-
n i s t ro discreto: con todo lo cua l , es te i n s t r u m e n t o de 
t r a b a j o (sin el que es inút i l hab l a r de r e f o r m a in-
terna de l a e n s e ñ a n z a , ni de volver la c a r a á Euro -
p a , sino á A f r i c a ) l l ega á contar . . . ha s t a unas 1.000 
obras , echando por la rgo , s e g ú n la no ta del señor 
Posada . 

VIII. Conc luyen los Anales, i n se r t ando f r a g m e n -
tos d e los dos sent idos es tudios sobre Leopoldo Alas, 
que , á r a í z de su m u e r t e , pub l i ca ron los S re s . Buy l l a 
y A l t a m i r a (1). No podía t ene r f inal más noble . 

I X . S iguen los" Apéndices, á s abe r : 1.° dos Circu-
lares d é l a U n i v e r s i d a d : u n a , á los cen t ros docentes 
de la A m é r i c a e spaño la ; o t r a á las colonias de es-
paño les e s t ab lec idas en aque l l a s comarcas ; 2." las 
Proposiciones q u e , a l C o n g r e s o h i spano-amer icano 
d e 1901, p r e s e n t a r o n el rec tor y los Sres . C a n e l l a , 
Buyl la , A l a s , P o s a d a , Jove , Se la , A l t a m i r a y A l v a -
rez , sobre las r e l ac iones pol í t icas , jur íd icas , socia-
les, in t e l ec tua les y e spec ia lmen te p e d a g ó g i c a s e n t r e 
los pueblos h i spano-amer icanos y su a n t i g u a Met ró -
poli; 3.° el Dictamen del C l a u s t r o sobre el proyecto 

¡1 V é a s e él núm. ¡Í»X tío! Boletín </<> ¡a Iny.tihu ión Hhrr <U> 
Etiscüajizii donde se publ icaron estos estudios. 
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de ley d e a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a , del S r . G a r c í a 
Alix ¡1900). d i c t a m e n r e d a c t a d o por el S r . S e l a y 
votado por u n a n i m i d a d ; 4." Cuadro de e n s e ñ a n z a s v 
Profesores de la U n i v e r s i d a d ; 5." X o t a de Publi-
caciones de dichos p ro fe so re s . 

Kstos a p é n d i c e s s i rven de m u c h o p a r a c o n f i r m a r 
la impres ión g e n e r a l q u e da el l ibro. 

De su l e c tu r a , a l g u n a que o t r a e n s e ñ a n z a h a y q u e 
saca r . A s a b e r : q u e en u n a t i e r r a como es ta q u e r i d a , 
seca, de sd i chada , de E s p a ñ a , donde por a h o r a toda 
miser ia e sp i r i t ua l y m a t e r i a l t i ene su as ien to , b a s t a , 
sin e m b a r g o , la f i rme vo lun tad h o n r a d a de un pu-
ñado d e g e n t e a n i m o s a , p u e s t a a l se rv ic io de un 
ideal , p a r a c r e a r un núc leo social d e vida, q u e con 
ser , como es, sólo un comienzo , m a r a v i l l a ve r lo cre-
cer y p r o s p e r a r y d a r f r u to , en medio de l er ial d e 
nues t r a educac ión púb l i ca , ab r i endo c a m i n o á la es-
p e r a n z a e n t r e l o s ' p r o p i o s y a t e n u a n d o n u e s t r a ver-
g ü e n z a a n t e los e x t r a ñ o s . 

O t r a lección y o t ro e j e m p l o da el l ib ro , en es te 
t i empo d e h ipe r t ro f i a po l í t i ca : ¡hay modo de s e rv i r al 
deber nac iona l y , por nac iona l , j u n t a m e n t e h u m a n o , 
f u e r a de los p a r l a m e n t o s , d e las s e c r e t a r í a s d e Es-
tado y h a s t a d e los g o b i e r n o s d e p rov inc ia ! C ie r to , 
el modo como s i rve fieramente á su p a t r i a esa Uni -
ve r s idad , no es ni con m u c h o t a n a p a r e n t e y vistoso. 
Pe ro , sin l l ega r á la «paradoja» de S a n S imón , e l 
pensador q u e a c l a r a los ab i smos de la r e a l i d a d , el 
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indust r ia l que a b a r a t a y ennob lece la vida, el labra-
dor que nos a l i m e n t a , el a r t i s t a que r e m u e v e nues-
t r a s a lmas , el re l ig ioso que las l leva á r e s p i r a r lo 
divino, el a r t e s a n o que nos viste, el educador que 
nos desembru tece . . . {quién sabe? tal vez, como Ma-
r ía , no sean los q u e e l ig ie ron la peor pa r t e . Has t a 
se da uno á pensa r si qu izá la o b r a menos es té r i l de 
nues t ro P a r l a m e n t o sea , no la e f í m e r a , ve r t ig inosa v 
dislocada de^ la legis lac ión, en cuya pomposa sufi-
ciencia t an tos ingenuos ponen todav ía la e s p e r a n z a ; 
sino esa misma función o ra to r i a de que t an to ma lde -
cimos, pe ro donde, en ocasiones (contadas) , se s a lva 
al menos de la común miser ia v culpa la personal i -
dad del individuo, y sa len s i empre á volar por el 
mundo las ideas, puras , v ivas y r e f u l g e n t e s , has t a 
cuando a t r a v i e s a n labios que m a n c h a la men t i r a . 

A ese g r u p o de maes t ros , q u e de tal modo s i rve 
á su deber , cu idemos todos de no e m p u j a r l o por la 
fácil pendien te que , en es te des ie r to del e sp í r i t u , 
donde el ob re ro t a n t a s veces se ensoberbece y p u d r e , 
nos l leva á ver en el p r ime r montón de p i ed ras que 
amontonamos al a z a r un G u r i s a n k a r , á cuyo lado la 
G r a n P i r á m i d e es u n a casa de c a r t ó n . N o es tá , es 
ve rdad , el pe l ig ro en ellos; sino en los que , con adhe-
sión un t an to pas ional é inqu ie ta , amigos , discípulos , 
compat r io tas , los vemos t r a b a j a r y nos sen t imos tan 
prontos á la h ipérbole , como á l a m e n t a r cobardes la 
más endeble res i s tenc ia que ha l lan en su camino : 
sombras na tu ra l e s , c o m p a ñ e r a s de c u a n t a s ob ra s se 
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hacen, como és ta , a l sol y al a i r e l ibre . C u á n t o cues-
ta esa l abor , y todas ; c u á n t a l ucha , no sólo ex t e r io r , 
{qué va le esor, s ino i n t e r n a ; c u á n t a duda , oscur idad , 
desmayo; c u á n t o go lpe de la d u r a expe r i enc i a hay 
que suf r i r , e s cosa q u e de a n t e m a n o sabe y t i ene cal-
culado, por ap rox imac ión al menos , qu i en la i n t en t a . 

P e r o el los, m i r a n d o á su a l r e d e d o r y hac ia a r r i b a , 
han sent ido en sus p rop ios a d e n t r o s el vacío, el na-
distno, s e r á m e j o r deci r , de n u e s t r a e n s e ñ a n z a — n o la 
l lamemos educac ión—nac iona l ; y junto con esto, un 
interés p r o f u n d o por todos los b ienes r e a l e s d e la 
vida, y e n t r e el los, por las cosas i n t e l ec tua l e s , y un 
amor casi de se spe rado , y u n a p iedad , y u n a a n g u s t i a 
en t r añab le , por es te pobre pueb lo h a r a p i e n t o en la 
ca rne y el e sp í r i tu ; y han q u e r i d o p o n e r m a n o en su 
remedio, en la l a b r a de l a l m a nac iona l , no sólo por 
el joven, cuya fo rmac ión e r a el t e m a l i t e r a l d e su 
oficio, s ino m e d i a n t e el n iño , y el o b r e r o , y las cla-
ses todas q u e á su a l c a n c e se a g i t a n , aun las v a n a s 
y f r ivolas , q u e el t r a b a j o no ha red imido t o d a v í a de 
la ins ignif icancia , de la v u l g a r i d a d y de l tedio . Ma-
ñana quizá v e n d r á n la m u j e r , el a n o r m a l , el del in-
cuente . . . Kl p r o g r a m a se p i e r d e en lo infinito; y si 
tuviesen t i empo p a r a e n t e r a r s e d e e s t a s cosas nues -
t ras , t an p e q u e ñ a s en el m u n d o p r e s e n t e , las U n i v e r -
s idades q u e hoy l levan po r ah í f u e r a el gob ie rno de 
los esp í r i tus en la educac ión , p r o b a b l e m e n t e sor-
p r e n d e r í a n en él á veces pe r spec t i va s e x t r a ñ a s . 

¿Qué más da? L o q u e el los no l o g r e n , lo h a r á n 
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otros . M i e n t r a s conserven el a f á n de a p r e n d e r , hu-
mildes, como hoy, de A l e m a n i a , la solidez de la in-
ves t igac ión cienlí l ica; de F r a n c i a , el amab le huma-
n ismo un iversa l ; de I n g l a t e r r a , la formación enér -
gica del individuo y de la r aza ; de N o r t e - A m é r i c a , 
la audac i a de los métodos pedagógicos ; de los pue-
blos jóvenes ó r enac i en t e s , la r ap idez p a r a g a n a r su 
pues to en la h is tor ia del d í a : y el de i r hac iendo aquí , 
de todo.ello, lo que nues t ro es tado v sus l imitaciones 
cons ien tan , huyendo de la c a l e n t u r a d e una cons-
t rucc ión c e r r a d a , p r e m a t u r a , omnisc iente , nac iona l , 
cas t iza , con que el seudo pa t r io t i smo se r e c r e a en la 
au to fag i a , v a n bien: pueden lucha r se renos ; son feli-
ces. Viven en medio del he rv ide ro de los más g r a n -
des p r o b l e m a s que hoy r e m u e v e n las a lmas ; ponen 
en el los su corazón fe rv ien te , y su intuición meridio-
nal , y sus fue rzas , pocas ó muchas , pe ro sanas ; v 
ven poco á poco s u r g i r de e n t r e sus manos una como 
t enue neb l ina , en el fondo de la cua l a p e n a s se di-
seña un germen, vago, pe ro g e r m e n q u e es ya el 
pr incipio de un mundo . ¡Oh, filisteos! no ios compa-
dezcamos. {Qué más qu i é r en -
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P o r s e g u n d a vez í l ) a p a r e c e n los Anales de es ta 
Univers idad , d a n d o c u e n t a púb l ica de su ob ra . S u 
división es s e m e j a n t e á la del vo lumen i . 

A l Prólogo del r e c t o r , S r . A r a m b u r u , s i g u e n el 
discurso q u e p r o n u n c i ó en el fes t iva l a c a d é m i c o d e 
Madrid en 1902, y la descr ipc ión d e la v is i ta q u e el 
Rey y el P r i n c i p e d e A s t u r i a s h ic ie ron á l a U n i v e r -
sidad en A g o s t o de l mismo año . 

E n t r a n d o á con t inuac ión en la Vida interna de la 
Escuela , se da idea de los procedimientos de enseñanza 
en a l g u n a s c á t e d r a s de las F a c u l t a d e s de C i e n c i a s , 
Filosofía y L e t r a s y D e r e c h o , á s a b e r : l a s p r á c t i c a s 
de M i n e r a l o g í a y B o t á n i c a (S r . M a r t í n e z ) y l a s de 
Zoología ( S r . R io ja ) ; el mé todo s e g u i d o e n el cu r so 
p r e p a r a t o r i o d e D e r e c h o ( S r . A l v a r e z A m a n d i ) , en 
el de Hi s to r i a de l D e r e c h o e spaño l (S r . A l t a m i r a ) 
y en el d e D e r e c h o pol í t ico c o m p a r a d o ( S r . P o s a d a ) ; 
luego, v ienen los t e s t imon ios q u e d e sus t r a b a j o s e n 
clase dan los d isc ípulos : el S r . P e r e z B a n c e s ; de 
Economía ; el S r . M a r t í n e z y G . A r g ü e l l e s , d e H a -
cienda y de D e r e c h o cons t i tuc iona l e s p a ñ o l ; e l s e ñ o r 
S e m p e r e , de D e r e c h o pol í t ico c o m p a r a d o ; e l s eño r 

! Aiui/rs tic la Universidad tic Ovidio. - Arto IÍ.- -V-X)2-i%:;. 
Oviedo. Brid; !'-«>l. ••• 1 volumen S " vut-f-fí'-M páy . -,') pe se t a s . 

Es ( á en p rensa el tomo l i l , c o r r e s p o n d i e n t e al c u r s o de 19o:'5 
á l'XH. 
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Buyl la , de 1 >erecho civil, y el S r . Ig les ias , de D e r e -
cho in t e rnac iona l . P a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e san t e s son 
los a sun tos de estos t r aba jo s , por su ac tua l idad y vida. 

L a sección q u e sigue, se re f ie re á una de las prin-
c ipales ca r ac t e r í s t i c a s d e aque l l a U n i v e r s i d a d : la 
Escuela práctica de es tudios jur ídicos , especie de se-
minar io , cuyos expe r imen tos , f rutos , t an t eos y p l anes 
exponé el S r . Posada y de cuya obra deponen dos 
memor ias de sus a lumnos : una , sobre los t r a t a d o s de 
E s p a ñ a en el s ig lo xrx (Sr . Alas) ; o t r a , sobre el l ibro 
de M a r o u s s e m , Les etiquetes (Sr . T o r n e n , le ído en 
la Escue l a como p repa rac ión p a r a una m o n o g r a f í a 
sobre el ob re ro r u r a l as tur iano, , que comple ta á la 
del curso an t e r io r , sobre el c a rp in t e ro . 

L a Vida exterior de la Univers idad ha sido fe-
cunda en es te t iempo. D e la p a r t e que tomaron en 
la A s a m b l e a un ive r s i t a r i a de V a l e n c i a (tí>02), sus 
r e p r e s e n t a n t e s D . A . Se l a y D. Me lqu íades A l v a r e z , 
da cuen ta una nota sobre los t r a b a j o s de aquel. Con-
greso ; el S r . A l t a m i r a r e s u m e su par t ic ipac ión en el 
de Cienc ias h i s tór icas de R o m a (1003); el S r . Pa la -
cios, p r ime r pensionado q u e la Univers idad ha tenido 
en el e x t r a n j e r o , publ ica un cap í tu lo de su Memor ia 
( sobre «Educación social-) , q u e al r e g r e s a r p re sen tó 
al C l a u s t r o ; el S r . T r a v i e s a s , a n t i g u o a lumno de 
Oviedo y pens ionado á su vez por la Un ive r s idad 
de Madr id , ha dado á los Anales o t ro sobre sociología 
(que fué el a sun to de su es tudio en los pueblos de 
l e n g u a f rancosa) ; el S r . Buy l l a , colegial de Bolonia , 
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un informe sobre la e n s e ñ a n z a de la Qu ímica en 
aquella Un ive r s idad . l is tos t r a b a j o s son de in terés ; 
algunos lo t i enen muy g r a n d e ; y todos mues t r an el 
afán con que cu l t iva la Escue l a de Oviedo su vida 
de relación, que en es te orden es p a r a e l la vida de 
asimilación y nutr ic ión t ambién . 

D e la Extensión universitaria, o t r a de sus notas , y 
de las más impor t an t e s , no sólo por su desa r ro l lo 
sino por su cua l idad , nos hab la el S r . Se l a en sus 
Memorias sobre los dos cursos de 1091-2 y 1902-3. En 
el pr imero de éstos, los t r a b a j o s se dividieron en cua-
tro grupos: 

1 C o n f e r e n c i a s en la Un ive r s idad , con c a r á c t e r 
de cu l tu ra g e n e r a l y d i r ig idas á un público mixto; 
inauguradas por el Rec to r , comprend ie ron , ya se r ies 
de lecciones, ya lecciones sue l tas . L a s se r ies fue ron : 
Instituciones h is tór icas a s t u r i a n a s ( S r . C a n e l l a ) ; 
Baudelaire (S r . M a r q u é s de Yalero>; H a u p t m a n n 
(Sr. A l t a m i r a ; . L a s segundas , una sobre el R a y o 
(Sr. C a b a ñ a s ) y o t r a sobre la Combus t ión (señor 
Urios). 

2.° Confe renc i a s pedagóg icas p a r a ios maes t ros , 
á cuya obra qu ie re co l abo ra r s i n g u l a r m e n t e esta Uni-
versidad, s iguiendo el movimiento iniciado en oíros 
países, donde cada vez se van en lazando con m a y o r 
intensidad todas las funciones de la educación y la 
enseñanza y dis locándose al p a r las a n t i g u a s je ra r -
quías. El S r . C a n e l l a inició es te orden de t r aba jos , 
t ra tando de Derecho usua l . 
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3.° C l a s e s e spec ia lmen te des t i nadas á los obre ros 
y q u e son como el g e r m e n de la l l amada «Universi-
dad popular», que cada año se va de l ineando en la 
o b r a de la de Oviedo. E n e s t a s clases, donde fué 
preciso l imi tar la m a t r í c u l a á 50 a lumnos, se ensaya 
una e n s e ñ a n z a fami l ia r , q u e ponga en comunicación 
más e s t r echa y f ecunda á maes t ros y discípulos. De-
recho, Economía , Educac ión cívica, His to r ia d é l a 
civil ización, C o s m o g r a f í a , C ienc ia s n a t u r a l e s , Len -
g u a y L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a s , f u e r o n los asuntos 
confiados á los S r e s . C a n e l l a , Buyl la (1). A . y 
D . B.), P o s a d a , Jove y Bel I rán . 

L a s c lases t e r m i n a r o n , c o m o de cos tumbre , con una 
reun ión fami l ia r en la Univers idad , donde ob re ros y 
p rofesores a c e n t ú a n su so l idar idad , con un sentido, 
que el S r . Se l a pone con suma intención de rel ieve. 
V a l e la pena de t r a s l a d a r aqu í a l g u n a s de sus pa la 
b r a s : «Oja lá podamos r e p e t i r l a s (es tas reun iones) 
con f r ecuenc i a , mezc lando en e l l a s á las r e p r e s e n t a 
ciones de todas las c lases sociales y p rocu rando que 
f r a t e r n i c e n con los d ignos obre ros manua l e s , que , 
t r a s una j o r n a d a fa t igosa , vienen á es tas a u l a s á 
n u t r i r su in te l igenc ia y fo r t a l ece r su voluntad, los 
e s tud i an t e s de profes ión , estos obreros cuya jo rnada 
lega l es t an co r t a y q u e suelen a n d a r le jos de todas 
las e m p r e s a s en que qu i s i é ramos ver e m p e ñ a d a á la 
juven tud cuan tos de ve ras la amamos.» «No olvide-
mos tampoco que á ta les f iestas y o i r á s q u e se o r g a -
nicen (sesiones l i t e r a r i a s y musicales) debe con-
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currir la fami l ia del o b r e r o con n u e s t r a p rop ia fa-

milia».., 
Complemento de las c lases popu la re s fue ron las 

excursiones de ob re ros al Museo a rqueo lóg ico , la ca-
tedral, las ig les ias de X a r a n c o y a l g u n a s fábr icas , 
bajo la di rección de los S r e s . Redondo , A l t a m i r a v 
Sela . 

4." Lecc iones f u e r a de la Un ive r s idad -que es 
como la ex tens ión se inició en I n g l a t e r r a y A m é r i c a . 

-Los S re s . P o s a d a , M u r , A l t a m i r a , A r i a s de Ve-
lasco, Buy l l a ( D . A r t u r o » y S e l a d ie ron en el 
Centro o b r e r o de Oviedo lecciones y cursos sobre 
Enseñanza popu l a r . C o r r i e n t e s a l t e r n a t i v a s , el Qui-
jote, el C a r á c t e r mora l de la educac ión , l a T u b e r c u -
losis y la H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . E n o t ros c e n t r o s 
y círculos de L a n g r e o , G i j ó n , A v i l é s , T r u b i a , 
Mieres, Sa l inas , cas i iodos los p r o f e s o r e s ya c i tados , 
con los S re s . A lbo rnoz , Apa r i c io , A l v a r e z C a s a r i e g o 
y Crespo, exp l i ca ron sobre Hi s to r i a de E s p a ñ a , Cues -
tiones económicas , P r o b l e m a s de educac ión , Ins t i tu -
ciones ob re ras , el Quijote. E d u c a c i ó n popu la r , T r a s -
lonnaciones de la e n e r g í a , V í c t o r H u g o , T e o r í a de 
los explosivos, F i loso f í a de la H i s t o r i a y l a Coope-
ración. 

En la M e m o r i a r e f e r e n t e al curso de 1902-1903, 
da cuen ta el S r . S e l a de los t r a b a j o s de la ex tens ión 
en el mismo v de la c reac ión de una J u n t a local en 
Gijón, cuyo éxito ha sido g r a n d e . LI S r . R i o j a ex-
plicó en la Univers idad su Zoología popula r ; el s eño r 
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A r a m b u r u , unas lecciones sobre I). A g u s t í n A r g u e -
lles; el S r . P o s a d a , t r e s sobre el Socia l ismo marx i s t a ; 
el S r . A l t a m i r a cont inuó las suyas sobre Haup t -
mann , Ibsen v el T e a t r o ca t a l án con temporáneo ; el 
S r . A r i a s de Ve lasco dió va r i a s sobre la Rel ig ión y 
el De recho ; el S r . F e r n á n d e z ( D . M.), t res a c e r c a 
del Romant ic i smo, y los S r e s . O r u e t a , Adellác. y 
Aceba l , una cada uno, r e spec t ivamen te , sobre Bac-
te r io log ía , el Canc ione ro popu la r a r a g o n é s y el ma-
logrado l i t e ra to a s t u r i a n o D . J u a n Ochoa . 

l ín los cen t ros de Oviedo, A v i l é s v T r u b i a , en el 
C í r cu lo r epub l i cano de Mieres , y muy e spec ia lmen te 
en G i j ó n , los p ro fesores y d e m á s co l abo radores cita-
dos, cuyo n ú m e r o crece cada d ía , han dado, ya cursos , 
más ó menos extensos , ya lecciones y confe renc ias 
únicas , sobre los s igu ien tes asuntos : 

Los G r e m i o s , el F e m i n i s m o obrero , los C o r a l e s , 
el C o n t r a t o coiect ivo de t r a b a j o , las Inst i tuciones 
polí t icas, el A l b a ñ i i , las L u c h a s sociales, el T e a t r o 
de Igles ias , el de S h a k e s p e a r e , la cuest ión de Ma-
r ruecos , los E lec t ro imanes , el S a n e a m i e n t o u rbano , 
la Qu ímica expe r imen ta l , la Idea de P a t r i a , las ins-
t i tuciones o b r e r a s con t emporáneas , los Arácn idos , la 
T e l e g r a f í a sin hilos, el V a l o r p rác t ico de la c u l t u r a , 
la His to r ia de E s p a ñ a , la Zoología , los Crus t áceos , 
la Cos t a española del Med i t e r r áneo , A s t u r i a s en el 
s iglo xix, el P r e s u p u e s t o de Ins t rucción públ ica , las 
F a l s a s neces idades económicas , la F lec t r i c idad , la 
L i t e r a t u r a c a t a l a n a , el Derecho in te rnac iona l , la 
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Historia g e n e r a l , la de España , el Su f rag io , la Botá -
nica, la I . engua C a s t e l l a n a , las Inst i tuciones locales, 
la Economía , la C o s m o g r a f í a , el D e r e c h o usua l , la 
(Química, los Microbios, las E n f e r m e d a d e s infeccio-
sas v la higiene, el Polo Nor t e , la E n e r g í a e léc t r i ca , 
la A r q u i t e c t u r a , S a l a m a n c a , la Resp i rac ión , la At-
mósfera, las Cienc ias médicas y sus s imi la res en . el 
siglo xix , la Tubercu los i s , las Cienc ias físicas, la 
As t ronomía . . . 

L a extensión iniciada ahora por las Univers idades 
de Valenc ia , Ba rce lona y ( ' . r anada , cons t i tuye el 
asunto de la ú l t ima p a r t e de la Memor ia del señor 
Sela . 

L a del S r . M i r a n d a , S e c r e t a r i o de la J u n t a local 
de G i j ó n , , es un motivo más de e spe ranza en este 
orden de vida y de cu l tu ra . L o s S re s . O r u e t a , Mere-
diz, Ade l l ác , L a T o r r e v el ci tado S r . M i r a n d a , á 
los cua les se unieron luego el Di rec tor del Inst i tu to , 
el Alca lde y los .Sres. Be l aunde y E s c a l e r a , forma-
ron el Comité, que ha o rgan izado la ex tens ión , de 
una m a n e r a d igna de es tudio y con el éxito que de-
mues t ran las c i f ras . L a s confe renc ias semana les , en 
el Inst i tu to , han contado con un promedio de 300 
oyentes, e n t r e ellos muchas señoras ; los cursos popu-
lares, dados en d i f e r en t e s cen t ros obre ros de la loca-
lidad, un promedio de 30 á 80 a lumnos . Un r a sgo in-
te resan te e s el de la excurs ión mix ta de obreros y 
es tudiantes del Ins t i tu to á vis i tar los monumentos 
de Oviedo. 
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P a r a d e t e r m i n a r la índole de la ve rdade ra ' Uni-
vers idad p o p u l a r c i e r r a n es ta p a r t e de los Anales 
dos estudios: uno de ellos un nuevo f r a g m e n t o de la 
Memor ia del S r . Pa lac ios , donde expone el o r igen , 
evolución y c a r á c t e r de es ta c lase de inst i tuciones, 
e spec ia lmen te en P a r í s ; el otro, un r e sumen del 
S r . Posada , de t e rminando la n a t u r a l e z a de la acción 
propia de la Univers idad oficial, p a r a c r e a r la popu-
la r , como h i ja , der ivación y radiación suya , así como 
sus t an teos y sus f ru tos en es ta l ínea . 

F n la obra de las Colonias escolares de vacaciones , 
que es ta Univers idad ha tomado como p a r t e de su 
función social (caso r a ro , ta l vez único i, los señores 
F a n d i ñ o y V i l l a v e r d e , maes t ros y d i rec tores , respec-
t i vamen te , de las colonias de Oviedo y Lavyana , dan 
cuen ta en sendas Memor ias de sus c a m p a ñ a s : la 
p r i m e r a c u e n t a ya 9 años y ha l levado 141 niños, 
cuya r e g e n e r a c i ó n de ta l l a con amor ; la s e g u n d a , en 
'.'> años, 65; todas han ido á la p laya de Sa l inas . 

F n 1901, c r e a r o n los e s tud ian tes de Oviedo su 
Unión escolar, s e g ú n expone en su nota uno de ellos, 
el S r . Méndez S a a v e d r a : confe renc ia s v l ec turas , 
bibl iotecas v c e r t á m e n e s c ient í f ico- l i terar ios , repre-
sen t an el aspec to in t e l ec tua l de esta Asociac ión; un 
g imnas io , un c lub de foot-ball v ot ros juegos , el de 
educación física y rec reo . 

C o n c l u y e es te l ibro con lo Apéndices: 
1.° Una re impres ión del Homenaje que al Conde 

de C a m p o m a n e s hizo en 1790 la Univers idad (que 
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tanto 1c debió) , con motivo de su nombramien t t ¡ fpa ra 
el Gob ie rno del Conse jo de Cas t i l l a ; figurando po r 
cierto e n t r e los fes te jos la r ep resen tac ión de un d r a m a 
alegórico y una comedia ser ia , por los ca tedrá t icos ; 

2." L a r e s e ñ a de la colocación de una lápida en 
memoria, del inolvidable Leopo ldo A l a s , en la cal le 
que hoy l leva su nombre , y de o t ra , en la cá t ed ra 
donde enseñó el g r a n maes t ro ; 

3.° L a ponenc ia del S r . Se la , sobre - F in y orga-
nización de las Unive r s idades» , en la A s a m b l e a uni-
vers i tar ia de V a l e n c i a de 1(-K)2; 

4.° L a s conclus iones ace rca de es te tema, apro-
badas por dicha A s a m b l e a y r e d a c t a d a s por los se-
ñores T o r r e s C a m p o s (I) . Manue l ) v S e l a ; así como 
las r e f e r en t e s á l a conven ienc ia de se leccionar les 
alumnos á su ingreso en Facu l t ad y á las condiciones 
de un buen r ég imen escolar un ive r s i t a r i o (ponentes , 
ios Sres . Ben i to y S imonena l , á los medios de d a r 
mayor intensidad al t r a b a j o de l p rofesorado en las 
U n i v e r s i d a d e s - que buena fa l ta hace—(Sres . U n a -
muno y T r a v e s e t ) y á las condiciones jur íd icas de la 
l ibertad de e n s e ñ a n z a ¡Sres . Olór iz (1). R a f a e l ) y 
Calvo ' ; 

5.° Una moción de la Univers idad sobre el pre-
supuesto de Instrucción públ ica , l l amando la a tención 
del Gob ie rno de un modo s u m a m e n t e prec iso y con-
creto sobre los pr inc ipa les puntos de su r e f o r m a ; 

(>." L a s comunicac iones r e l a t i va s al C o n g r e s o 
de Ciencias h i s tór icas de R o m a de FX>3; 
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1." L a rec lamac ión del C l a u s t r o con t ra la cen-
t ra l izac ión en Madr id de las pensiones de estudios 
i-n el e x t r a n j e r o ; 

El acue rdo sobre la supres ión del Ins t i tu to 
de T a p i a ; 

9.° E l d ic tamen de la F a c u l t a d de Derecho 
a c e r c a de la M e m o r i a del S r . Pa lac ios ; 

10.0 L a exposición, a n t e s c i t ada , del l ibro de 
Maroussem, que no se pudo incluir en su l u g a r 
debido; 

* 11." El anunc io de los Compendios de las confe-
renc ias y cursos de la extensión un ive r s i t a r i a , útil í-
s ima publ icación, que se vende á un prec io ínfimo; 

12.° y 13.° E l cuad ro de e n s e ñ a n z a s y p rofesores 
de la Un ive r s idad y u n a not ic ia de las ú l t imas publi -
caciones de éstos. 



La enseñanza del porvenir 

i 

Uno de los más eminen t e s fisiólogos del s i s tema 
nervioso en nues t ro t i empo es sin duda el cé lebre 
Mr . B e a r d , de N u e v a - Y o r k , á qu ien se deben los 
pr imeros estudios, y mucha p a r t e de Sos más impor-
tantes, sobre la n e u r a s t e n i a ó a g o t a m i e n t o nervioso, 
en fe rmedad conocida á veces por el n o m b r e de este-
observador («mal de Beard*) . 

En el l ibro donde, ba jo el t í tu lo de El Neurommo 
Americano, r e s u m e sus p r inc ipa les inves t igac iones , 
p resen ta c i e r t a s bases p a r a u n a r e f o r m a de la pedago-
gía, q u e evi te ese a g o t a m i e n t o de l s i s tema nervioso, 
De el las e n t r e s a c a m o s a l g u n a s , como señal de la 
convergenc ia , cada d í a m a y o r , que e n t r e los fisiólo-
gos V psicólogos m á s au to r i zados se va es tab lec iendo , 
en punto á la r enovac ión de los s i s temas educa t ivos . 

f in su opinión, estos s i s temas , a c t u a l m e n t e , lo 
mismo en la escuela que en la un ivers idad y e n la 
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famil ia , pa recen o rgan izados p a r a a c a b a r con l;i 
e n e r g í a nerv iosa . L a ciencia y el a r t e de la educa-
ción, dice, do ta l modo han quedado r ezagados con 
respecto á los demás , que , has ta los úl t imos años del 
siglo an te r io r , a p e n a s podía dec i r se que se los hu-
biese empezado á e s tud ia r c ien t í f i camente . 

Escuelas , colegios, un ivers idades , son todavía 
doqu ie ra el s a n t u a r i o del medioeval ismo, mi rando 
m á s bien á conocer lo ya sabido, q u e á hacer nuevos 
descubr imientos , y pudiendo e s p e r a r s e poco de el los 
p a r a una r e f o r m a t r a scenden t a l . L a pol í t ica peda-
góg ica de los chinos es, p a r a muchos, la c ausa de su 
e s t ancamien to : p o r q u e si sus nerv ios fue r t í s imos han 
podido sopor t a r d u r a n t e siglos t an tos e x á m e n e s y 
concursos , ha sido á cambio de r e n u n c i a r a l p rogreso . 
Y, sin e m b a r g o , en su e j emplo se insp i ran todav ía , 
más ó menos, todos los pueblos civil izados. L a fue rza 
responde á la fue rza ; c ie r ta c lase de jóvenes t i enden 
á e l eva r al maes t ro m á s de lo que éste puede b a j a r 
has ta sus discípulos; las n a t u r a l e z a s conse rvado ra s 
se a p e g a n á la t rad ic ión; la m e d i a n í a e n g e n d r a la me-
d ian ía . Los o rgan i smos docentes son impotentes p a r a 
sa l i r por sí propios de ese es tado y neces i t an q u e su 
recons t i tuc ión v e n g a de fue ra : de los psicólogos, de 
la psicología de la educac ión . 

H e aquí , a h o r a , uno de los pr incipios c a rd ina l e s 
de és ta : «Al E v a n g e l i o del t r a b a j o , debe sus t i tu i r el 
Evange l io del reposo*. 

Los niños de la gene rac ión pa sada ven ían esti-
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mulados, más bien, a r r a s t r a d o s al t r aba jo , en sus 
formas menos a t r ac t ivas : porque la filosofía de aque-
llos t iempos dec ía que la uti l idad es proporc ional á 
la fa t iga y que los métodos de es tud ia r deben ser 
aquellos que la exper i enc ia ac red i te de más molestos 
y fastidiosos. O lv idaba es t a filosofía la necesidad del 
placer. Hoy , muchas veces, t enemos que a p a r t a r 
del t r a b a j o á nues t ros hi jos con t an t a fue r za , como la 
que emp leaban nues t ros p a d r e s p a r a l l evarnos á las 
aulas, v ig i l ando cons t an t emen te , por e jemplo , p a r a 
impedir que es tud ien á deshora , l is to es debido en 
gran p a r t e á que psicólogos y fisiólogos han l l amado 
la a tención sobre los funes tos resu l t ados del exceso 
de t r aba jo , no ya sólo cuando se t r a t a de estudios 
hechos á d isgus to , con exci tación, con ans iedad y 
en las m a l a s condiciones h ig iénicas usua les en la 
mayor ía de las escuelas ; sino aun de t r a b a j o s g r a to s , 
en a rmon ía con nues t ro s gustos y o rgan izac ión : verbi-
grac ia , la música. 

El au to r expone a l g u n a s de las d i fe renc ias esen-
ciales que c a r a c t e r i z a r á n la educac ión del porveni r , 
de esta sue r t e : 

a- L a l imitación c u a n t i t a t i v a del saber , en vez 
del ansia y del p ru r i to ac tua l , e senc ia lmen te memo-
ristas, que , pa recen domina r en todo, y más pecul iar -
mente en c ie r tas r a m a s : v. g r . , en la h is tor ia , olvi-
dando que casi todo lo que l leva es te nombre hay que 
cons iderar lo como un mito; y todavía , de lo que en 
esta e s fe ra sobreviva á la c r í t ica , no t enemos pa ra 



I'JO 
MANUALES SOLER 

que e n s e ñ a r sino muy pgco, y aún ésto, quizá sin d a r 
g r a n d e impor tanc ia á q u e se r ecue rde , ó se olvide. 
Q u e el pr incipio de B e a r d , ev iden te como es, sin 
duda , se ha l la muy d is tan te de ser todav ía recono-
cido, se observa con facil idad en la enseñanza de 
todos los países , y con especia l idad en el nues t ro . 
A s o m b r a el b a g a j e de vo lúmenes que , por r e g l a 
g e n e r a l , se supone que han de" «aprender» los más 
de los a l u m n o s c a d a año. V e r d a d es, en cambio, que 
sólo los a p r e n d e n p a r a los exámenes , o lvidando luego 
casi por en t e ro el inútil f á r r a g o de su contenido, del 
que a p e n a s sob renada tal cual islote esporádico. 
(Tan to peor , ó t an to m e j o r : s e g ú n se mire) . 

b; L a conciencia de que sólo una p a r t e mín ima , 
infinitesimal, , de todo el v e r d a d e r o saber , es l o q u e 
puede adqu i r i r un individuo, por e n é r g i c a s que sean 
sus fue rzas . Q u e u n a cosa sea impor tante—¿cuál no 
lo es?—no es razón p a r a que todo el mundo t e n g a que 
sabe r l a ; lo con t r a r io equ iva ld r í a á q u e r e r comer to-
das las sus tanc ias comest ib les , sólo porque son nu-
t r i t ivas . -La i gno ranc i a es una necesidad .para el 
hombre: pues no podemos s a b e r cosa a l g u n a , sino á 
condición de i g n o r a r m u c h a s o t r a s . T e n e r u n a idea 
g e n e r a l ( aunque sól ida! de aque l l a s p a r t e s de la cien-
cia más l e j a n a s de n u e s t r a espec ia l idad y el cono-
cimiento m á s p ro fundo posible de lo que toca á esta 
ú l t ima, son los dos fines cuya a rmon ía cons t i tuye 
el ideal . L a base p rev ia de toda disciplina mental es 
que el c e r eb ro humano , aun en su más a l to g r a d o 
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de evolución, t i ene u n a c a p a c i d a d déb i l í s ima : as í os 
que neces i t a o lv ida r mucho, p a r a poder d a r á sus 
fuerzas n u e v a s ap l i cac iones . I . a a c t u a l v a r i e d a d d e 
l enguas m u e r t a s y v ivas e r a de sconoc ida á los m á s 
g randes g e n i o s l i t e r a r i o s , q u e f u e r o n sin e m b a r g o 
c readores d e sus p rop i a s l e n g u a s . P o s e e r un conoci-
miento su f i c ien te y s i s t e m á t i c o del o r d e n g e n e r a l 
del s abe r ; o r i e n t a r n o s en sus v a r i a s d i r ecc iones , 
hasta conocer cuál e s la q u e m á s se a d a p t a á n u e s t r a 
incl inación y á n u e s t r o a m b i e n t e , y, en tonces , se-
gu i r l a : ta l es la v e r d a d e r a v ic to r ia en la b a t a l l a d e 
la vida. 

(En es t a p a r t e , el e x c e l e n t e r a z o n a m i e n t o de l 
au tor p a r e c e un c o m e n t a r i o del sap ere ad sobrietatem 
del A p ó s t o l ) . 

c: L a idea d e q u e la s u p r e m a neces idad no e s el 
saber , en sí mismo, s ino p o d e r s e r v i r s e d e él , según 4 

con b u e n sen t ido hace el a t l e t a con sus f u e r z a s ( idea 
muy c a r a c t e r í s t i c a del n o r t e a m e r i c a n o ; . Xo i m p o r t a 
que un h o m b r e s e p a poco ó mucho ; s ino q u e lo s e p a 
como d e b e s a b e r l o y sea c a p a z de c o n c e n t r a r y vivifi-
car sus conoc imien tos . L a d isc ip l ina m e n t a l p e r f e c t a 
consiste en l o g r a r q u e todas n u e s t r a s f a c u l t a d e s co-
operen a r m o n i o s a s con el m e n o r r o z a m i e n t o y g a s t o 
de fue rza posible : en tonces , la a d q u i s i c i ó n de l s a b e r 
que neces i t amos , v. g r . , sea p a r a n u e s t r a t r anqu i l i -
dad i n t e l ec tua l , ó p a r a g a n a r n u e s t r o s med ios d e 
subs is tencia , no es m á s q u e u n a espec ie d e d ive r s ión 
que, sin f a t i ga , nos l l eva al c o r a z ó n de la v e r d a d . 
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T o d o s los c a m i n o s d e r e c h o s dé a u t o i n s t rucc ión sir-
ven p a r a os le fin; p e r o n i n g u n o como el a r l e de 
p e n s a r . Só lo q u e e s t e a r t e es en el q u e m e n o s se ha 
pensado, s a lvo en las a n t i g u a s f ó r m u l a s d e la lóg ica , 
q u e g u a r d a n la m i s m a r e l a c i ó n con el r a z o n a m i e n t o 
vivo, q u e u n a choza d e r a m a s con el á rbo l d e d o n d e 
é s t a s se c o r t a r o n . E l e s t u d i o de l a r t e del p e n s a r y 
d e los p r i n c i p i o s de la e v i d e n c i a p u e d e s e r suma-
m e n t e a t r a c t i v o y p rec ioso , a u n p a r a las i n t e l igen -
c ias m e n o s m a d u r a s . 

' d) E a e d u c a c i ó n no es más q u e evo luc ión , c r ec i -
m i e n t o i n t e l e c t u a l q u e , como todo en la n a t u r a l e z a , 
p r o c e d e s in i n t e r r u p c i ó n d e s d e lo s imp le á lo com-
p l e j o . L a m e n t e c r e c e c o m o un á r b o l ; p o d e m o s 
c o n t r a r i a r ó f a v o r e c e r su p r o g r e s o , p e r o no e v i t a r 
e s t e c r e c i m i e n t o . 

e) E l g r a n s e c r e t o d e la v ida e s a p r e n d e r á olvi-
d a r , d e b i e n d o p r o c e d e r con todo el s a b e r q u e adqu i -
r i m o s , como el a c t o r con los p a p e l e s q u e a p r e n d e : sin 
r e t e n e r l o s en la m e m o r i a m á s q u e m i e n t r a s hacen 
f a l t a , á fin de q u e d e j e n hueco p a r a o t ro s . E s u n a 
s u e r t e q u e la m a y o r p a r t e de l b a g a j e con q u e nos 
c a r g a n en la j u v e n t u d , se nos o lv ide . 

f ) E l m é t o d o e d u c a t i v o v e r d a d e r a m e n t e psicoló-
g ico , e l 'más e c o n ó m i c o d e f u e r z a s , t i e m p o y d i n e r o , 
es el q u e e m p l e a todos los s en t idos . L a i n t e l i g e n c i a 
es c o m o un s e n t i d o a l t a m e n t e d e s a r r o l l a d o , q u e con-
v iene n u t r i r po r sus r a í c e s , no por l a s r a m a s , c o m o 
se e m p e ñ a e n l o g r a r l o la e d u c a c i ó n e s c o l á s t i c a . E r o 
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bet, l 'esialozzi , Rousseau , concuerdan en es te prin-
cipio: que os más fácil y n a t u r a l e n t r a r en una casa 
por la p u e r t a , que rompiendo los muros . Por for tuna , 
la na tu r a l eza es más poderosa que nues t ros s i s temas , 
á pesar de los cuales , nues t ros hijos se e n t e r a n de las 
cosas por medio de sus sentidos. 

11 

Toda educación debe ser clínica, de observac ión 
directa en cada caso. En rea l idad , puede deci rse q u e 
saber bien cómo debe ser y cómo se rá en su día la 
educación médica, equiva le á sabe r cómo debe ser , en 
genera l , toda educación. 

En efecto, has ta aho ra , dice el au tor , casi con 
estas p ropias pa lab ras , se ha enseñado la Medicina 
de un modo comple t amen te antifilosófico. 

Es cier to que , en estos últ imos t iempos, la ins 
tracción á la c a b e c e r a del en fe rmo, Jas operac iones 
y las demost rac iones han me jo rado d icha enseñanza ; 
todavía se la comienza , sin e m b a r g o , por donde se 
debería conc lu i r . P a r a el e s tud ian te , la m a n e r a con-
vencional, he red i t a r i a , or todoxa, es la de t o m a r l o s 
libros de tex to s is temáticos , leerlos hoja por ho ja , 
s i s temát icamente también, y as is t i r á lecciones no 
menos s is temáticas; de jando pa ra el fin de los estu-
dios, ó al menos p a r a el medio, la práct ica v la obser-
vación individual . A h o r a bien, la psicología y la 
experiencia ex igen p r e c i s a m e n t e todo lo con t ra r io . 
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HI a l u m n o d e b e r í a p a s a r los primer 'os años á la cabe-
ce r a del e n i e r m o , en el l abora to r io y en la sa l a de 
disección; y r e s e r v a r p a r a los ú l t imos años los pr in-
cipios d idáct icos y s i s temát icos , y, a u n en tonces , 
usa r los con s u m a pa r s imon ia . E l o rden psicológico, 
c o n f o r m á n d o s e al cua l p e n e t r a y se g r a b a más fácil-
m e n t e c a d a ve rdad en el e sp í r i tu , no es p r e c i s a m e n t e 
el de los l ibros de t ex to : cons t i tuyen una f a t i g a im-
pues t a á la f u e r z a ne rv iosa , un d i spendio de t iem-
po y de e n e r g í a , ta l , que . á veces, sólo o lv idando esos 
l ibros y esas lecciones académicas , pod rán los jóvenes 
l l e g a r á se r u n día buenos médicos. 

L a p r i m e r a lección de Medic ina d e b e r í a r ec ib i r se 
al lado del e n f e r m o . A n t e s de leer un l ibro ó de oir 
u n a exp l icac ión , a n t e s de conocer s i q u i e r a la exis-
t enc ia de u n a e n f e r m e d a d , el e s t u d i a n t e d e b e r í a 
rcr!a: y en tonces , después de h a b e r l a visto y obser-
vado con la g u í a y las ins t rucc iones del m a e s t r o 
a c e r c a de e l la , le s e r á n sus l e c t u r a s h a r t o m á s pro-
vechosas q u e si hub ie se hecho lo c o n t r a r i o . E l prác-
tico, con tal q u e posea en c ie r to g r a d o la f a c u l t a d de 
a n a l i z a r sus p rop i a s ope rac iones m e n t a l e s , c u a n d o 
lee la descr ipc ión de una e n f e r m e d a d , de la cual ha 
visto ya un caso con sus propios ojos, la c o m p r e n d e 
mucho m e j o r : como c o m p r e n d e de c u a n poco le han 
se rv ido los l ibros abs t rac tos , al e n c o n t r a r esc p r i m e r 
caso, si no los vuelve á l ee r después de visto. E n t o n -
ces, a d v i e r t e t ambién q u e ha o lv idado lo q u e sólo ha-
bía ap rend ido p a r a r ec i t a r l o en el e x a m e n con éxi to . 
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Por el s i s t ema q u e indico, conc luye M r . Bea rd , se 
aprende en un mes m á s q u e en un a ñ o por el s i s t ema 
actual . A d e m á s , lo q u e se a p r e n d e así , se t i ene á la 
mano disponible , y con un g a s t o de f u e r z a y t i empo 
i n c o m p a r a b l e m e n t e m e n o r . L a l l a m a d a «enseñanza 
sistemática» es la m á s e x t r a v a g a n t e f o r m a de ins-
trucción. Y ni aun es t a l : p o r q u e los conoc imien tos 
que p r e t e n d e s u m i n i s t r a r , no e h t r a n en el c e r e b r o 
del e s tud ian te , s ino, á lo sumo , p a r a r e t e n e r d u r a n t e 
a lgún t i empo las p a l a b r a s con q u e esos conoc imien-
tos se e x p r e s a n , y r e p e t i r l a s en el e x a m e n , sea d e 
viva voz, sea por escr i to . M i e n t r a s as is ten á l a s lec-
ciones, se a f a n a n t o m a n d o no t a s y m á s no t a s , p e r o 
sin c o m p r e n d e r r e a ! y v e r d a ' d e r a m e n t e lo q u e oyen . 
Cinco minu tos de es tud io , sob re un caso c u a l q u i e r a , 
con a y u d a de u n m a e s t r o e x p e r t o , le d a r í a n á cono-
cer lo que en v a n o p u g n a por a d q u i r i r en todo un 
año de exp l i cac iones ex cathedra. 

S e g ú n el a u t o r , s u c e d e en la M e d i c i n a lo q u e en 
lo demás ; y a u n p u e d e m á s bien a f i r m a r s e q u e e s t a 
r a m a de conoc imien tos comienza á c o n v e r t i r s e á las 
ideas r a d i c a l e s de la n u e v a r e f o r m a . P o r e j e m p l o , 
hov acon tece q u e a p r e n d e m o s las l e n g u a s e x t r a n j e -
ras , no como la n u e s t r a , por la conve r sac ión y la lec-
tu ra , s ino con la g r a m á t i c a y los d icc ionar ios ; en vez 
de r e s e r v a r es tos l ibros p a r a g r a d o s más a v a n z a d o s , 
pos t e r io re s ya á la posesión de la l e n g u a misma . P o r 
caro q u e sea el v i a j a r , q u e es sin duda el m e j o r mé-
todo p a r a a p r e n d e r la g e o g r a f í a , c u e s t a de c ie r to me-
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nos que g a s t a r años y años en la e s c u d a con es te 
fin. Por for tuna , en la g e o g r a f í a , como en tanta 
o t ras cosas, es muy cor la la can t idad de cosas que 
es preciso sabe r . 

h l s i s tema de lecciones y repasos , comple t amen te 
ant i-psicológico, es t an enojoso y (orzado p a r a el 
maes t ro como pa ra el discípulo; y en las Univers ida-
des ing le sas ha sido r eemplazado , hasta c ier to punto , 
por un s is tema más acorde con las leyes de la inteli-
genc ia . May un profesor en la Univers idad de Har -
vard fia más cé lebre de N o r t e - A m é r i c a ; , á quien e! 
a u t o r ha oído decir m u c h a s veces que , cuando sus 
a lumnos e n t r a b a n en clase, sen t ía deseos de aver i -
g u a r , no qué e ra lo q u e sab ían , sino lo que no sab ían , 
l i s te profesor , a ñ a d e , hab r í a debido n a c e r en el si-
g lo xx, y quizá en el x x x , p o r q u e su filosofía es 
demas iado sólida y es tá demas iado bien f u n d a d a en 
la psicología , p a r a que pueda ver la a c e p t a d a d u r a n t e 
su vida. Hn 1 f a r v a r d , hay muchos p rofesores que , en 
vez de exp l ica r y p r e g u n t a r luego ace rca de lo que 
han expl icado, r e sponden á las p r e g u n t a s de sus 
a lumnos : es ta inversión de los t é rminos es uno de los 
pocos rayos de luz que se v i s lumbran en la ense-
ñ a n z a ac tua l . 

L a s lecciones ó expl icac iones p u r a m e n t e o ra le s 
ex igen del aud i to r io e n o r m e gas to nervioso. Su f ru to 
es imperfec t í s imo: porque el diálogo, las in te r rupc io-
nes, las revis iones, etc. , a p e n a s son posibles, de j an -
do, más bien que un conocimiento concre to de las 
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cusas, una vaga sombra do e l l as . Mr . Beard consi-
dera como uno de sus más g r a t o s r ecue rdos no h a b e r 
asistido en toda su c a r r e r a de Medic ina sino á u n a 
lección de cada 12 ¡por más que e r an á veces br i-
llantes y bien hechas! , salvo á las p r o p i a m e n t e c l ín i -
cas. Y a ñ a d e que , si en su t i empo hubiese habido 
tantos l ibros de Medic ina como hoy, su abs tenc ión de 
los cursos s i s temát icos h a b r í a sido comple ta . L a uti-
lidad de estos cursos e s sólo q u e a c o s t u m b r a n a l 
oyente á sopo r t a r cosas penosas y has t a pe r jud i -
ciales. L a l e c t u r a y la revis ión de lo que a p r e n d e -
mos, volviendo s i empre á la intuición de lo que es tu-
diamos, la conversac ión con los que saben más q u e 
nosotros sobre el a sun to , es t r a b a j o g r a t o , vivifica-
dor, y que , en vez de a c o r t a r la v ida , la a l a r g a , evi-
tándonos la b a n c a r r o t a del s i s tema nervioso . U n o de 
los más g r a n d e s t r a b a j a d o r e s de! m u n d o a c t u a l , Kdi-
son, es ai mismo t iempo u n o de los h o m b r e s más sa-
nos que Beard ha conocido, me rced á su exce len te 
método de t r a b a j o in t e l ec tua l . 

K1 escaso in t e ré s que de spe r t a ron u n a s confe-
rencias t eó r icas q u e en c i e r t a ocasión dió el a u t o r , 
comparado con el en tus i a smo que promovió al re-
pet ir ías , a c o m p a ñ a d a s de expe r imen tos , es uno de 
los hechos q u e más le hicieron c o m p r e n d e r el p a p e l 
ex t r ao rd ina r i o del sent ido de la vista en la ense-
ñanza . 

Kn cuan to á los exámenes , concursos v oposicio-
nes, pa recen inven tados , dice, por a l g u n o que haya 
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quer ido más bien a t o r m e n t a r que benef ic iar á la 
human idad , ap l icando aque l la e r r ó n e a filosofía, an tes 
menc ionada , de que todo lo que es d e s a g r a d a b l e es 
út i l , y que la acumulac ión de hechos ( t empora l y mo-
men tánea ) cons t i tuye la v e r d a d e r a sab idur í a y da la 
exac t a medida de la fue rza c e r e b r a l . P e r o el más 
g r a n necio puede hace r el me jo r examen ; m i e n t r a s 
qtie n ingún h o m b r e d iscre to puede s i empre decir lo 
q u e sabe. 

111 

H a s t a aqu í el ex t rac to . Po r él se ve c l a r a m e n t e 
que , a n t e todo, p a r a el fisiólogo a m e r i c a n o , el ver-
dade ro sent ido del método intuitivo no se oscurece por 
el peso de la t rad ic ión . Con efecto, es ( recuente en-
con t r a r b a j o el n o m b r e de es te método una combina-
ción, en que la exposición teór ica va seguida de los 
da los objet ivos; v. g r . , demost rac iones , e x p e r i m e n -
tos, etc. Sin duda q u e es te s i s tema, el cual r e p r e -
sen ta una t rans ic ión , n e c e s a r i a ta l vez, e n t r e la 
a n t i g u a expl icación t eór ico-dogmát ica y la ve rdade -
r a m e n t e in tu i t iva , cons t i tuye un p rog re so a p r e c i a b l e . 
P e r o recordemos que la n a t u r a l e z a del p rocedimien to 
intui t ivo no es tá en conf i rmar á pos ter ior i la exacti-
tud de u n a exposición 'previa ; sino en l l e v a r de la 
mano al a lumno, p a r a que él mismo, pa r t i endo do 
los datos que se le p r e sen t an , p u e d a reso lver los en 
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un s i s t ema de concep tos . L a e x p l i c a c i ó n p r e v i a , 
además, p o d r á se r un r e s u m e n de lo q u e o t ros , ó el 
profesor mismo, han visto; cosa impos ib le , si el ver 
no h u b i e r a p r e c e d i d o al entender (1). 

h s t e pr inc ip io , en si mismo, susc i ta ya hoy, po r 
for tuna, e s c a s a oposic ión; pe ro , en las a p l i c a c i o n e s , 
(laquean con f r e c u e n c i a a u n sus m á s dec id idos após-
toles. ; Á c u á n t o s d e és tos , por e j e m p l o , no a d m i r a r á 
la idea de c o m e n z a r por la c l ín ica la m e d i c i n a , á 
pesar d e q u e y a hoy p a r e c e f u e r a d e d u d a —á m u c h o s , 
si no á todos -que la a n a t o m í a d e b e e m p e z a r , no po r 
discursos d e c á t e d r a , s ino por la d isección? 

D e igua l s u e r t e , á las e x c u r s i o n e s al c a m p o , á los 
museos, á las f á b r i c a s (como a n t e s q u e d a d icho d e 
los e x p e r i m e n t o s ) , se las t i e n e y a como i l u s t r ac ión y 
conf i rmación in sus t i t u ib l e s d e las l ecc iones o r a l e s ; * 
pero po$os c i e r t a m e n t e r econocen t o d a v í a q u e d e b e n 
const i tu i r el primer m o m e n t o , no el segundo„ de u n a 
enseñanza o b j e t i v a . P o r e j e m p l o , los t r a b a j o s d e g a -
binete, en g e o l o g í a , t i enen n e c e s a r i a m e n t e q u e v e n i r 
después de los t r a b a j o s de c a m p o . 

V sin e t f ibargo , e s t a e s la l ey . U n c a s o d e con-
ciencia en u n a c l a s e d e mora l ; la o b s e r v a c i ó n d e u n 

Y- Coppee dice: • Me ¿justa ¡ j ra lv i r con una l e c t u r a la i m p r e -
sión quo irte h a p r o d u c i d o un ob je to . . . P r i m e r o , v e r ; d e s p u é s , 
sabe r . A! v o l v e r de las s a l a s e g i p c i a s del L o u v r e , r e l eo la Naveta 
tic ta momia, de G a u t i e r . . . Al d i a s i gu i en t e , p r e s a del deseo de 
sabe r más , voy á la B ib l io teca á h o j e a r la g r a n o b r a de L e p s i t i s , 
ó á d a r un v i s t azo á io- t r a b a ¡.i* J e M . m o t t e d? M a s p e r n . - -
j . C ia rc í i c . Ft am ¡seo Cof>[>cc. 
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fenómeno en o t r a de psicología , d e bo tán ica , ó de 
física, no son ejemplos p a r a i lus t r a r una doct r ina ; sino 
la base, la ma te r i a , el ob je to mismo de la invest iga-
ción y discusión, ó, p a r a decir lo d e u n a vez, de la en-
señanza . 



Ó Educación, ó Exámenes n 

i 

Cuando so r e c u e r d a que , en el ú l t imo C o n g r e s o 
Pedagógico de Madr id (2), se de r rochó t an t a ora-
toria en pro de los exámenes (cuya supres ión hab ía 
recomendado la sección de E n s e ñ a n z a un ivers i t a r i a ) , 
y si se t i ene en cuen ta la e x t r a ñ a de fensa que de se-
me jan t e ins t i tución se ha hecho poco ha en el Con-
sejo de Ins t rucción públ ica , a p o y a d a en dec la rac iones 
y hechos inexactos , no puede c ree r se inút i l insis t i r 
uno y otro día sobre es te punto; en pa r t i cu l a r , p a r a 
mos t ra r cómo las opiniones más a u t o r i z a d a s en los 
pr incipales pueblos r ec l aman , con m a y o r e n e r g í a 

í t ) VOase t a m b i é n Mas contra los <'xámcnc*, en el l ib ro 
Educación y Enseñanza, M a d r i d 1889. 

(21 Alude ni de 18'».; pe ro , desde en tonces , no hn p e r d i d o m u -
c h o t e r r e n o e! e x a m e n ; v. g r . en las A s a m b l e a s u n i v e r s i t a r i a s de 
V a l e n c i a 190i; y B a r c e l o n a , 1 W ) . El ¡rol pe m á s rudo c o n t r a él h a 
sido el d e c r e t o del conde de R o m a n o n e s ¡1901), que casi p e r m i t e 
s u p r i m i r l o s p o r c o m p l e t o p a r a los a l u m n o s of ic ia les . 
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cada vez, la abolición, no sólo de esas supues ta s 
«pruebas», sino de todas las d e m á s prác t icas aná -
logas : oposiciones á ca rgos públicos, á premios , pen-
siones, e tc . Y esto, ten iendo en cuen ta que , f ue ra de 
E s p a ñ a , es r a r í s imo h a l l a r la p l a g a d e s a r r o l l a d a en 
los t é rminos á que ha l l egado e n t r e nosotros: v. g r . , l o s 
exámenes a n u a l e s por a s i g n a t u r a s , e spec ia lmen te en 
la Univers idad , y las oposiciones «directas» á cáte-
d ra s , apenas existen en n ingún pueblo donde la en-
s e ñ a n z a se e n c u e n t r a en s i tuación p róspe ra . 

P o r e jemplo , en I n g l a t e r r a , se i n t rodu jo en nues-
tros días el s i s tema de T a oposición p a r a becas y 
pensiones fellowships, scholarships) v p a r a empleos 
del Es t ado , como un cor rec t ivo con t r a el favor i t i smo 
y un medio democrá t ico de a b r i r por igual las p u e r t a s 
de la vida á toda c lase de personas , por desconocidas 
que fue sen . P e r o , al igual que en otros muchos ór-
denes , el r emedio ha concluido por p a r e c e r que t i ene 
dudosa v e n t a j a sobre la e n f e r m e d a d ; y a c a b a de pu-
b l icarse una pro tes ta con t ra ese r é g i m e n , suscr i t a 
por más de 400 au to r idades , de t a n t a impor tanc ia , 
como los filólogos Max Mül l e r y S a y ce; los na tu ra -
l is tas G r a n t A l l en , Bas t i an , Carpenter , ' JL)ewar , W i -
l l iam Crookes , W a r n e r ; el profesor Bryce , ac tua l 
min is t ro de Comerc io ; el v e n e r a b ' e au to r de la Edu-
cación de si mismo, S t u a r t Blackie ; L o r d A r m s t r o n g , 
el famoso industr ia! ; el p e d a g o g o Oscar B r o w n i n g ; 
los filósofos Har r i son y Romanes ' m u e r t o rec ien te -
mente , como asimismo los h i s tor iadores F r e e m a n v 
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Froude, i gua lmen te unidos al movimiento); el doctor-
ea hr i ch ton-Browne , una de las p r imera s au to r idades 
europeas sobre h ig iene menta l y escolar ; P r idg in 
Tealc , q u e lo es en h ig iene física; Spence r W e l l s , el 
g ran c i ru j ano ; los sociólogos A v e l i n g , Mrs . Besan t , 
Mrs. C u n n i n g h a m e G r a h a m fia au to r a de la Vida de 
Santa Teresa), el a u s t e r o Haweis , el semi-anarquis la 
Auberon H e b e r t ; Kidd - c u y a Evolución social es 
ahora (l.) el l ibro de ac tual idad en I n g l a t e r r a —el pin-
tor B u r n e j ones ; el i lustre asir iólogo L a y a r d , q u e 
acaba de mor i r v que t an conocido es en E s p a ñ a (aun-
que más bien como diplomático); el d i rec tor del Jour-
nal of Education, S t o r r , y un n ú m e r o considerable de 
profesores, examinadores , escr i tores , pedagogos ,p r e -
lados, diputados, pares , indust r ia les , etc. , etc. 

l í e aquí los pr inc ipa les fundamen tos de su pro-
testa, publ icada con el expres ivo t í tu lo de El sacrificio 
de la educación al examen. 

L a Admin is t rac ión y los maes t ros t r a t a n a! niño 
como un ins t rumento que hay que p r e p a r a r p a r a 
g a n a r d inero del Es tado , en forma de pensiones y j 
empleos de todas clases, como se educa á un pot ro 
para las c a r r e r a s ; sin mi ramien to a lguno respec to 
de su porveni r , des t ruyendo su robus tez y su resis-
tencia á las en fe rmedades , ya i nmed ia t amen te , ya á 
la l a r g a , y con el la su mismo vigor in te lec tual y 
moral pa ra el t r a b a j o . L a emulac ión , una de las 

11 1S(>| - -quo os ol afio en que so publ icó esto a r t i cu lo . 
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fo rmas in fe r io res de la lucha an imal por la exis-
tencia , desmora l iza , obl iga á desa t ende r los fines 
super io res de la educación y hace imposible la diver-
sidad y or ig ina l idad en ésta , imponiendo á todos un 
t ipo único: el que ha de d a r la victoria en el concurso . 
E l maes t ro , esc lavizado á u n a t a r e a servi l , no puede 
c o n s a g r a r lo m e j o r de sus fue rzas á aque l lo que más 
responde a su vocación y que él r ea l i za r í a con supe-
r ior desempeño ; sino á ese ideal de sa t i s facer á los 
examinadores : todo lo d e m á s es, ó pe r jud ic ia l , ó 
cuando menos a r t í cu lo de lu jo , á -que no hay tierripo 
ni capac idad de a t e n d e r . M i e n t r a s t an to , por su pa r t e , 
el discípulo t i ene q u e encoger se de hombros an te l a 
idea nueva , la inves t igación or ig ina l , el punto de 
vista personal y fresco, que es lo único que puede 
d e s p e r t a r su in te rés , a b r i r su espí r i tu , d i l a t a r su 
hor izonte , fo r t a l ece r su in te l igenc ia y su a m o r al 
sabe r y ai t r a b a j o . ; D e q u é le s i rve todo esto en el 
examen? . . . 

E n t a l e s condiciones, la opinión públ ica , a t r a í d a 
a r t i f i c ia lmente hac ia "el éxito en esas luchas , es impo-
sible q u e fo rme idea de la v e r d a d e r a impor tanc ia de 
la educación nac iona l , de su es tado, sus tipos, sus 
neces idades . No hay más que una neces idad : ser 
aprobado , l l evarse la no ta , el premio, la p laza . 

E l sacrificio de las facu l tades super iores , á la 
r u t i n a ; el rápido olvido de lo que de ese modo y con 
tal fin se «aprende»; el cul t ivo e smerado de la super-
ficialidad p a r a t r a t a r l o todo, c o m p a ñ e r a i n sepa rab l e 
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de la incapac idad p a r a t r a t a r á londo nada , y del 
deseo, no d e s a b e r , s ino de parecer q u e sabemos; la 
presión p a r a improv i sa r juicios c e r r a d o s sobre cosas 
a rduas y dif íc i les , con la osad ía , l i ge reza , f a l t a de 
respeto é i n d i f e r e n c i a por la verdad q u e todo esto 
engendra ; la subord inac ión de la e s p o n t a n e i d a d y 
sinceridad al convenc iona l i smo de las r e s p u e s t a s á un 
p r o g r a m a ; la habi l idad p a r a c u b r i r con la m e n o r 
cantidad de s u s t a n c i a el m a y o r espac io pos ib le ; la 
disipación y a n a r q u í a de fue rzas ; el d i sgus to del t ra-
ba jo , si no t i ene c a r á c t e r r e m u n e r a t i v o . . . h e a q u í los 
g rav í s imos m a l e s de un s i s tema pedagóg ico , al cual 
los a u t o r e s de la p ro t e s t a l l a m a n «un cue rpo sin 
alma», q u e t r a e cons igo por neces idad la corruptio 
optimi y s u p r i m e las más nob les inf luenc ias p a r a 
una sana educac ión . 

Pues , por es te camino , a l joven ya no le i m p o r t a 
comprende r el m u n d o en q u e vive, las f u e r z a s q u e ha 
de m a n e j a r , la h u m a n i d a d á q u e p e r t e n e c e , t r a z a r s e 
un ideal e l evado p a r a su conduc t a . Á es te idea l , se 
sus t i tuye o t ro , s e p a r a d o de a q u é l por un abismo, y 
que, sa lvo p a r a el d e s e s p e r a d o e s f u e r z o d e u n a exi-
genc ia m o m e n t á n e a , es c o m p l e t a m e n t e in fecundo . V , 
hasta á aque l los q u e son c a p a c e s d e s en t i r o t r a c l a se 
de es t ímulos , se íes f u e r z a á d o b l e g a r s e á la con-
quista del éxi to, l a f am a y el d ine ro . L o s firmantes 
notan , en es te pun to , lo q u e todo p ro feso r y a u n todo 
hombre de m u n d o es tá h a r t o de o b s e r v a r : el fenó-
meno, f r ecuen t í s imo , d e e s tud i an t e s b r i l l an t e s y vic-
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toriosos, que , luego, j a m á s han logrado r e b a s a r el 
l ímite de la más v u l g a r ins ignif icancia . Sus luerzas 
men ta l e s y sus fue rzas mora les de conducta : todo 
llevó el mismo camino de perd ic ión . «Pa rec í a que 
hab ían ago l ado el conocimiento y vencido en la lucha 
de la vida; cuando a p e n a s hab ían c ruzado el umbra l 
de uno y otra .» 

Si por examen se en tend iese la cons tan te a tención 
del maes t ro á sus discípulos p a r a da r se c u e n t a de su 
es tado y p rocede r en consonancia , ¿quién r e c h a z a r í a 
s e m e j a n t e medio, s ine l cual no hay obra educa t iva po-
sible? P e r o , ¡ l is tamente, las p r u e b a s académicas á que 
se da aquel nombre , const i tuyen un s is tema en dia-
m e t r a l oposición con ese t r a to y comunión cons t an t e . 
Pues , donde ésta exis te , aque l hue lga ; y por el con-
t r a r io , j a m á s los e x á m e n e s f lorecen, como all í donde 
el monólogo diar io del profesor pone un abismo 
e n t r e él y sus a lumnos . L a si tuación del p r ime ro es 
como la de un l ibro de texto , que hubie ra q u e oir 
leer á ho ra s f i jas . Y , p a r a esto, pueden bien supri-
mirse el p ro feso rado y sus t i tu i r (con ven t a j a ) las 
a u l a s por bibl iotecas: p a r a los audi t ivos , se podr ían 
s a c a r lec tores , q u e m e r e c e r í a n es te nombre , más q u e 
los de la E d a d Media . L a e n s e ñ a n z a es función viva, 
pe rsona l y flexible; si 110, ya es tá de sobra . El l ibro 
se rá s i empre obra más medi tada , r eposada y con-
c ienzuda q u e el discurso de cá t ed ra , a lgo expues to á 
las l i ge rezas y ex t rav íos de la improvisación; á me-
nos q u e el m a e s t r o se l imite á r e c i t a r un s e rmón , 
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previamente aprend ido de memor ia . Pe ro , en tal 
caso, es tá más de sobra todav ía . 

E n cuanto á los que deíienden el examen como 
prueba de la enseñanza que da el maes t ro (opinión 
bas tan te a r r a i g a d a an tes en I n g l a t e r r a con respecto 
á las escuelas p r imar ias , en el pésimo sis tema del pay-
ment by results, hoy ya fel izmente derogado) , cual-
quiera o t ro medio se r í a p re fe r ib le : la publicación de 
libros, de t r aba jo s , de r e súmenes é informes ace rca 
de la obra rea l i zada en cada curs<>; la inspección: todo 
valdr ía más y t endr í a mayor exact i tud . 

II 

Á esta protesta colectiva, añaden todavía a lgo por 
su cuen ta c ie r ta pa r t e de sus i lustres f i rmantes . Eli-
jamos en t r e ellos. 

M a x Mül l e r dice que , hace c u a r e n t a años , él 
mismo r ec l amó se abr iesen las c a r r e r a s civiles al 
méri to, med ian te exam en , acabando con los an t iguos 
métodos de n o m b r a m i e n t o p a r a los ca rgos públicos 
( re forma l levada á cabo por el minis t ro l ibera l T r e -
velvan); pero que u r g e ya poner coto á los abusos 
del s i s tema. «En mi Univers idad (Oxford) - a s e g u r a 
con autor idad i r r ecusab l e—el p lace r del es tudio ha 
acabado; el joven no piensa sino en el examen . Ver -
dad es que, sin l iber tad , aquel placer no puede exis-
tir , v no se le de j a l iber tad a l g u n a : los textos y la 
dirección forzosa de todo el t r a b a j o escolar , que no 
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le pe rmi t e extraviarse á la d e r e c h a ni á la izquierda , 
le van produciendo de año en año una v e r d a d e r a 
.«náusea», que comienza por el f á r r a g o indigesto, 
cuya deg luc ión se le impone, y acaba por ex t ende r se 
á todo libro, al ve rdade ro es tudio y á la ciencia. 
A s í - a ñ a d e - se e n v e n e n a la m e j o r s a n g r e de la 
nación.» 

; Q u é d i r ía el g r a n l ingü i s t a , a n t e los servi les mé-
todos que e n t r e nosotros i m p e r a n y f r e c u e n t e m e n t e 
comprometen el éxito (escolar) de un a l u m n o que 
se ha permi t ido es tud ia r y t r a b a j a r á conciencia , 
pe ro sin «aprenderse» el t ex to favori to del exami-
nador? . . . 

L a median ía (dice) g a n a con el s is tema; pe ro ya no 
hay más que median ías . « Ing la t e r r a ¡como los d e m á s 
pueblos en t r ados por es te camino ) va perd iendo de 
día en d ía sus an t iguos a t l e t a s in te lec tua les , que lle-
v a b a n la cabeza á sus compat r io tas ; y, si la h is tor ia 
nos enseña a lgo, n inguna nación puede ser g r a n d e 
sin g r a n d e s hombres .» A su en tende r , en la Un ive r -
s idad, el remedio e s t a r í a en d a r g r a n l iber tad al can-
didato p a r a e leg i r , así sus asuntos , como el modo de 
p r o b a r su competenc ia en los e jerc ic ios de g r a d o 
( t éngase en cuen ta que estos e jerc ic ios son all í , como 
casi en todas par tes , el único examen) , l in cuan to á 
las oposiciones p a r a ob tener ca rgos públicos (no cá-
t ed ras , que al l í , como en casi todas p a r t e s t ambién , 
se p roveen por o t ros s is temas; , opina que ser ía me jo r 
r educ i r l a s á una p r u e b a de ingreso , segu ida de un 
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año de práct icas , al fin del cual se fo rma l i za r í a un 
juicio fundado defini t ivo ace rca del a sp i r an te . 

Y todavía , en u n a en t r ev i s t a que acaba de cele-
brar hace muy poco con un r e p o r t e r , sobre la necesi-
dad de la r e f o r m a un ive r s i t a r i a , a ñ a d e lo que s i g u e : 
«Suf r imos t r i s t emen te es tos cont inuos e x á m e n e s ; 
estropean v de smedran á nues t ros jóvenes , q u e no 
t ienen t iempo ni ocasión p a r a ser perezosos ; ahora 
bien, mis an t iguos compañeros perezosos son princi-
pa lmente los que luego han sido hombres de méri to , 
P o r q u e yo creo en la pe reza i n t e l i gen te -cultured), 
que da al hombre t iempo de leer p a r a sí. Pe ro , ved 
esos e x á m e n e s : porque un hombre sabe e x a c t a m e n t e 
qué es lo que t iene que leer muchas veces, pág ina 
por página , l laman á es> «estudio». . . 

P a r a F r e e m a n , el i lus t re h is tor iador , cuyos res-
tos honran nues t ro suelo pa t r io (1 >, el e x a m e n ha lle-
gado á ser el fin f u n d a m e n t a l de la vida un ive r s i t a r i a ; 
una especie de depor te , sólo que dir igido, no á des-
a r ro l l a r , sino á a t o r m e n t a r al discípulo, al cual no se 
le pide ya q u e a p r e n d a cosa a l g u n a en r ea l idad , sino 
que la r e t e n g a en la memor ia has t a que se le pre-
gunte en el g r a n día . F r e e m a n no qu ie re , ni aun exá-
menes de ingreso . 

L a Univers idad es hoy, a f i rma , un cue rpo , cuyos 
miembros se ocupan , r e s p e c t i v a m e n t e , no en estu-
d iar , sino en e x a m i n a r , ó ser examinados , con los 

! Mur ió en A l i c a n t e , el lii Jo M a r / o de !B«'J. 
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necesar ios in t e rva los p a r a p r e p a r a r s e á el lo v p a r a 
o lv idar lo todo, cuan to pasa . E l a t i bo r r amien to cuan-
t i ta t ivo de po rmenores o rgan izados (cram, bourrag 
r eemplaza á la dirección científ ica y p e d a g ó g i c a del 
maes t ro p a r a los es tudios pe r sona le s del discípulo, 
que es la obra de la e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a (si es 
que no de toda e n s e ñ a n z a , pud ie ra a ñ a d i r ) ; como el 
c u a d e r n o de apun tes , p a r a tomar notas de ese «prepa-
rador» , sus t i tuye á la a t enc ión in tensa , á la comuni-
cación e n t r e ambos y á la l ec tu ra , sea individual , sea 
común, de los g r a n d e s a u t o r e s : pr inc ipa l e l emento , 
en sent i r de F r e e m a n , p a r a f o r m a r una cu l t u r a des-
in t e r e sada . E n su opinión, los e x á m e n e s deb ie ran 
por completo supr imirse . Con el s is tema ac tua l , dice, 
no puede uno c o m e n z a r á e s tud ia r , has ta que acaba 
de e x a m i n a r s e . Y esto, en el caso de que no haya 
perd ido ya las ganas . - - D e seguro que estos ax iomas 
no son novedades p a r a los p ro fesores ni p a r a los 
e s tud ian tes españoles . 

Ha r r i son , el au to r i zado je fe del posit ivismo orto-
doxo ó comtis ta en I n g l a t e r r a , no es menos expre-
sivo. Su pun to de vista en la cues t ión de los exáme-
nes es que, habiendo sido éstos inst i tuidos pa ra se rv i r 
á la educación, han acabado por inver t i r se los pape-
les. D e aqu í dos n u e v a s p rofes iones : la de examina-
dor y la de p r e p a r a d o r p a r a el examen , v e r d a d e r a 
m a q u i n a r i a que á todos nos coge v moldea, sea cua l -
qu i e r a n u e s t r a si tuación social, s iempre dominada 
por el a fán de a p r e n d e r . . . una ser ie de r e spues t a s á 
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un p rog rama dado. Con e r ro r , sin duda , p iensa H a -
rrison que es te mal es menor en la enseñanza p r ima-
r ia; por más que reconoce que el r e c a r g o in te lec tua l 
íover-pressure) es, "en sus nueve déc imas par tes , al 
menos, obra del e x a m e n y no del es tudio.» 

En otro orden , en la provisión de c a r g o s públicos, 
opina que, si confiamos el Gob ie rno sup remo de la 
nación á c ier tas personas , bien podemos conf iar les el 
nombramiento en igua l fo rma de sus co laboradores y 
subordinados, que es cosa ha r to menos g r a v e ; sobre 
que el procedimiento ac tua l es desas t roso , porque 
pervier te el esp í r i tu en t e ro del país. 

Y bien podr ía añad i r que , en la provisión de em-
pleos por oposición, examen compara t ivo , e tc . , no 
hay ta les supues tas g a r a n t í a s con t r a el nepot ismo. 
Por e jemplo, e n t r e nosotros, un conse je ro i n t r i gan t e 
de Ins t rucción pública puede l l enar el p rofesorado 
de hechuras suyas , si le p lace , a r r e g l a n d o los t r ibu-
nales. Y si es cier to q u e á veces logra justicia un 
candidato honrado y benemér i to , ; acaso no acontece 
otro tan to con todos los s is temas posibles? ;No hay 
diputados, ministros , jueces , d i rec tores , etc. — pocos 
ó muchos, pe ro a lgunos — dignos de su m a g i s t r a t u r a 
y nombrados sin oposición? P r e t e n d e r q u e cabe ha-
llar un mecanismo ex te r ior p a r a a s e g u r a r la moral i -
dad in te rna del espí r i tu , es cosa hoy ya reconocida 
como una de las mayores utopias. Se expl ica el pro-
ceso de la formación de esta t e o r í a ; pe ro ya no es 
licito poner en ella una mayor confianza que en la 
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p ied ra filosofal ó en el e l ix i r macrobió t ico . A q u í , 
como en o t ros p a r t i c u l a r e s - v . g r . , en los t r ibuna-
les de jus t ic ia — hay q u e vo lver los o jos al a r b i t r i o 
judic ia l . 

C o n razón dice H a r r i s o n : « N i n g u n a pe r sona de 
buen sent ido q u e neces i t a u n s ec re t a r io de conf ianza , 
ó un c o l a b o r a d o r l i t e r a r io , ú o t ro su j e to á qu i en en-
c a r g a r u n a misión de responsab i l idad» , consen t i r á 
q u e se lo n o m b r e n por oposición; « l l amar á es to exa -
m e n » , a ñ a d e , «es u n a f a r s a ; p e r o fa rsa q u e e j e r c e 
sob re la educac ión un e fec to a n á l o g o al q u e las 
a p u e s t a s e j e r c e n sobre los d e p o r t e s h ig ién icos y 
nobles». 

E l e x a m e n , dice ( a n á l o g a m e n t e á como y a se 
h a vis to q u e se e x p r e s a F r e e m a n ) , es, como o t r a s 
m u c h a s cosas : bueno , c u a n d o es ocasional, sencillo y 
espontáneo; pésimo, c u a n d o es r e g l a m e n t a r i o , mecá-
nico v so lemne , q u e es j u s t a m e n t e c u a n d o se l l ama 
e x a m e n . Así , m i e n t r a s u n discípulo e s t á menos «pre-
parado» p a r a és te , t an to m e j o r ; y c u a n t o m á s discre-
cional y l i b r e m e n t e ob ra el e x a m i n a d o r , menos per-
juicios c a u s a : todo, a l r e v é s d e cómo se e n t i e n d e 
hov, en q u e el p roced imien to d i sc rec iona l t i ene en 
su con t r a el f a n t a s m a del favor i t i smo. Es muy du-
doso — a ñ a d e - que n i n g u n o de nues t ro s g r a n d e s 
hombres de ciencia , h i s to r iadores , jur isconsul tos , etc. 
pud iese r e s p o n d e r á un p r o g r a m a de e x a m e n , c u y a s 
cues t iones t iene, sin e m b a r g o , el pobre g r a d u a n d o 
en la pun ta de ios dedos . . . D e s egu ro , és te no olvi-
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dará ( h a s t a que se examine ) «los cinco e lementos» 
de tal cosa, los «siete per íodos» de tal o t ra , los 

1, 2, % de ta l lección, con sus subdivisiones a, ¡j, y... 
Á veces, el e x a m e n ora l , si l l ega á ser una conversa-
ción a lgo l ibre, es menos malo que por esc r i to ; pero, 
otras, c ausa u n a exci tación nerv iosa dañosís ima. 

Y, á propósi to de es ta ú l t ima observac ión de Ha-
rr ison. U n dis t inguido profesor español de fend ía el 
examen, p rec i samen te por es ta especie de «gimna-
sia» n e r v i o s a ; así, se podr ía t ambién de fende r la 
conveniencia de las convuls iones ep i lép t icas p a r a 
adqui r i r so l tura de movimientos . 

T o d a s las c r í t i cas ponen g r a n empeño en a c e n t u a r 
el mecanismo nivelador de l examen , por cuyos resul-
tados se p lan ta una e t ique ta al a lumno en su «hoja 
de estudios», ó más bien «de exámenes», que nada 
tienen en rea l idad que ver con el estudio, ni con las 
apti tudes del in te resado , salvo p a r a e x a m i n a r s e . Sa-
ber no es lo mismo que saber r e sponder á un pro-
g rama . El obje to es tan d i fe ren te , como las facul ta-
des que r e spec t i vamen te ex igen uno y otro fin. E s 
una clase de in te l igenc ia , de laboriosidad y has ta de 
memoria , la que se r e q u i e r e pa ra es tud ia r las cosas, 
y otra pa ra a p r e n d e r los m a n u a l e s ó a p u n t e s de c lase . 
El p r o g r a m a es la medida del un iverso : lo que no 
está en él, no lo han de p r e g u n t a r en el examen ; y lo 
que no han de p r e g u n t a r en el examen ¿para qué 
sirve? 

Ot ro eminen te inglés, el famoso an t ropó logo Ga l -
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ton, r e f i r i éndose , t o d a v í a más q u e á los e x á m e n e s , á 
las oposiciones, q u e son su lóg ica consecuenc i a {y 
t an to gus to d a n e n t r e nosotros) , d ice en un l ibro re-
c ien te que un c a n d i d a t o p u e d e d a r á c o n o c e r en esos 
e j e rc i c ios c o m p a r a t i v o s c i e r t a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s 
del m o m e n t o ; p e r o no el g i ro q u e t o m a r á después . 
S e d a u n a indeb ida p r e f e r e n c i a á la v iveza de las fa-
c u l t a d e s r e c e p t i v a s , á las i n t e l i g e n c i a s p recoces y 
d e s p i e r t a s , en e sa s p r u e b a s , q u e no d a n ind icac ión 
a l g u n a del c a r á c t e r , t e n d e n c i a s y sen t ido del joven , 
del e sp í r i t u l a t e n t e q u e h a b r á de m a n i f e s t a r y desa -
r r o l l a r en su conduc ta u l t e r i o r . L o s e x á m e n e s t r a t a n 
del p r e s e n t e , no del po rven i r , y , sin e m b a r g o , dice, 
es te p o r v e n i r , lo q u e h a r á de spués ese joven , es en 
r e a l i d a d lo ún ico i n t e r e s a n t e . 

A ñ a d i r e m o s á e s t a s obse rvac iones las que , con 
o t ro mot ivo ( la educac ión técnica) , d i r i g e sobre el pa r -
t i cu l a r un h o m b r e , m u y i n t e l i g e n t e en la t eo r í a , p e r o 
sob re todo d e la m á s a l t a compe tenc i a en la p r á c t i c a 
i n d u s t r i a l , donde ha ob ten ido toda c lase de éx i tos : el 
famoso f a b r i c a n t e de cañones , L o r d A r m s t r o n g . 

P a r a él , una educac ión q u e p r e t e n d e Hena r de 
cosas c o n c r e t a s la in t e l igenc ia , en vez d e despe r -
t a r l a , y q u e , en l u g a r d e e s t i m u l a r las f a c u l t a d e s 
c r e a d o r a s , las c o m p r i m e b a j o la p res ión de la vu lga -
r idad , l a un i fo rmidad v el m e c a n i s m o , es f u n e s t a . Y 
has t a l l ega á p r e f e r i r l e la au to -educac ión de aque l lo s 
hombres como un S t e p h e n s o n ó un W a t t , un 1 >avy ó un 
A r k w r i g h t , un !' a r a d a y , un 1 >alton v o t ros muchos . 
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que no a p r e n d i e r o n en n i n g u n a escue la el c amino de 
sus g r a n d e s obras , s a lvando así su o r ig ina l idad . Su 
feliz «ignorancia» ¡académica y escolást ica) les per-
mitió d e s p l e g a r a q u e l l a s f acu l t ades gen i a l e s {!). K1 
desarrol lo de éstas , no la admin i s t rac ión por m a n o 
a jena de. un ma te r i a l de conocimientos muer tos , debe 
ser el obje to f u n d a m e n t a l de la educación, j un t ando el 
menor ga s to de e n e r g í a m e n t a l con la m e j o r a r m o n í a 
entre el desa r ro l lo corpora l y el del espír i tu y con el 
mayor p lace r posible: en suma , un desenvo lv imien to 
del tipo del j a rd ín f roebe l iano , cosa incompat ib le con 
la impor tanc ia que hoy se da a l p o r m e n o r a lmace -
nado, el desdén con que se t r a t a las a g o t a d a s fue rzas 
del discípulo y el p ru r i to de la ep idemia d e e x á m e n e s . 

El mundo escolást ico t iende á e x a g e r a r e l va lor 
de ese m a t e r i a l concre to v ce r r ado y á r e b a j a r el de 
la capac idad; „y sin e m b a r g o , és ta es la que hace 
hombre al hombre. C u a n d o és te puede a n d a r , no hay 
que l l eva r lo de la mano; sino poner lo cuan to a n t e s 
en condiciones de q u e a d q u i e r a las dos cua l idades 
f u n d a m e n t a l e s p a r a la vida, y p a r a toda profes ión, 
sea cual f u e r e : independenc ia de esp í r i tu y f i rmeza 
de c a r á c t e r (2). S a b e r no es poder , con t r a lo que 

; 11 E n t r e nosot ros , el p r imero de nues t ros geólogos, c! i lus t re 
Macpherson, r ec i en temen te a r r e b a t a d o á la c iencia , se f e l i c i t aba 
de no h a b e r s e e x a m i n a d o jamás». 

2) A causa de nues t ro a t r a s o , las pas iones pol í t icas , rel igio-
sas, etc., desempeñan con f r ecuenc ia en n u e s t r o s e x á m e n e s y opo-
siciones un peso enorme, que pone a! candida to en el conflicto de 
adular h ipóc r i t a y s e r v i l m e n t e las opiniones de sus jueces ó per-

9 
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t a n t a s veces se a f i rma; es sólo una condición p a r a 
poder . Con e l la , y sin las r e s t an te s , el individuo nada 
h a r á en el mundo, incluso en el orden del conocí 
miento y en la profesión del científ ico. 

Como es sabido, A r m s t r o n g se l l ama también uno 
de los más i lus t res científ icos ingleses , el P re s iden te 
de la Sociedad Química , que , en ' su i n a u g u r a l de es te 
año (1), dice, (hablando de un país como el suyo, cuyo 
n ú m e r o de e x á m e n e s qu i s i é ramos nosotros p a r a las 
más de sahogadas de n u e s t r a s ca r r e r a s ) ; «Hoy día , mu-
chachos y muchachas son vic t imas del excesivo a p r e n -
d iza je de lecciones y. en n ú m e r o crec ien te , de año en 
año, van cayendo en las g a r r a s del demonio de los 
e x á m e n e s , q u e a m e n a z a conver t i r se en el más impla 
c a b l e mons t ruo que el mundo h a y a conocido j amás 
en la rea l idad ni en la l eyenda . Á c u a l q u i e r maes t ro 
que t e n g a que t r a t a r con e s tud ian tes recién salidos 
de las au las , p r e g u n t a d l e su opinión a c e r c a de ellos. 
Os d i r á que , en la inmensa m a y o r í a de los casos, tie-
nen poca ó n i n g u n a ap t i tud p a r a va le r se por sí, poce 
deseo de saber cosas, poca ó n inguna capac idad p a r a 
obse rvar , poco deseo de r a z o n a r sobre lo q u e ven ó 
t i enen que dem os t r a r y n i n g ú n sent ido de la exact i -
tud, sa t is faciéndose con c u a l q u i e r a c lase de t r a b a j o , 
por n e g l i g e n t e que sea: en suma , que no saben , ni 
inquir i r , ni adqui r i r ; v como suelen ser liojos, d e j a n 

der i n ju s t amen te su plaza; no conozco inlhiio c o r r u p t o r de 
toda s inceridad v dignidad mora l . 

J ) ÍS'M. 
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perder las ocasiones que se les o f r ecen p a r a el lo. Sin 
duda, un& g r a n pa r l e , por n a t u r a l e z a , va le menta l -
mente poco; pe ro de n ingún modo puede dec i r se que 
la mayor ía sean ineptos por sí, sino víc t imas de una 
enfermedad adquir ida .» 

«Necesitamos fo rzosamente h a l l a r r emedio á tal 
estado de cosas, ó pe r ece r , e n f r e n t e de la a t e r r a d o r a 
competencia ac tua l . Muchachos y m u c h a c h a s t ienen 
aue a p r e n d e r , desde los p r imeros momen tos de la es-
cuela, á hacer y á juagar... y s e r educados p a r a des-
cubrir las cosas por sí mismos. En l u g a r de pone r l e s 
en la m a n o r e s ú m e n e s condensados (para ap rendér -
selos), p repa rémos los p a r a q u e m a n e j e n l ibros de 
consulta; y a d q u i e r a n hábi tos de i nves t i ga r y descu-
brir; que es tén s i empre trabajando, es deci r , apli-
cando sus conocimientos á resolver problemas. E s 
ca lumniar á l a especie h u m a n a deci r , como dicen 
muchos, q u e los n iños no pueden p e n s a r y r a z o n a r y 
que sólo se les puede e n s e ñ a r hechos . L a p r i m e r a 
infancia es la edad en q u e esas f acu l t ades son más 
visibles; y es p robable que el f r acaso en la m a n e r a 
de e j e r ce r l a s sea lo q u e las atrofia.» 

Si esto se dice en un pa í s donde , compara t iva -
mente con el nues t ro , a p e n a s hay exámenes , j ú z g u e s e 
qué concepto m e r e c e r í a all í el s i s tema nacional que 
tanta p a r t e t iene en n u e s t r a ins ignif icancia intelec-
tual y c ient í f ica . 

No h a mucho, tampoco, un escr i tor a u s t r a l i a n o de 
g r a n competenc ia , C a t t o n G r a s b y , en su l ibro sobre 
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La enseñanza en tres continentes ( E u r o p a , A m é r i c a , 
A u s t r a l i a ) , a f i r m a q u e los e x á m e n e s «no dan e x a c t a 
med ida d e la i n t e l i g e n c i a del a l u m n o , y á menudo , ni 
s i q u i e r a de sus conoc imien tos ; son pe rn ic iosos p a r a 
su b i e n e s t a r i n t e l e c t u a l , m o r a l v físico v c a u s a de 
c i e r t a can t idad de i n m o r a l i d a d , en v a r i a s f o rmas , 
por p a r t e de d i sc ípu los y m a e s t r o s » . F r a c a s a n en su 
propós i to : pues todos s a b e n q u e el t r aba jo . es t a n t o 
m e j o r y más conc i enzudo c u a n t o m á s l i b r e . «El ma-
yo r mal , s in e m b a r g o , de los e x á m e n e s , como c r i t e r io 
de los r e s u l t a d o s de la ense t i anza , es la f a l s a op in ión 
q u e c r e a n sob re el fin de la e scue l a : . . . la idea de q u e 
la e d u c a c i ó n cons i s te en el conoc imien to de unos 
c u a n t o s hechos y en la ap t i t ud de e j e c u t a r u n a s cuan -
t a s o p e r a c i o n e s m e c á n i c a s ; no en el pode r de p e n s a r 
y en el a m o r al conocimiento .» 

C o n c l u i r e m o s con la op in ión de dos e sc r i to re s a le-
m a n e s d e la r e p r e s e n t a c i ó n m á s o p u e s t a . W i l l e , el 
após to l d e la «filosofía de la emanc ipac ión» , l l ama 
al e x a m e n « i n s t r u m e n t o de t o r t u r a p a r a p ro f e so re s y 
a l u m n o s , q u e sólo p r u e b a , no si se h a l l a n formados, 
sino nivelados m i l i t a r m e n t e , s e g ú n el t ipo y las nor -
m a s p resc r i t a s .» Y si insp i ra c i e r t a desconf i anza á la 
m a s a es te p e n s a d o r r ad ica l , a n a r q u i s t a , o i g a m o s lo 
q u e d ice P a u l s e n , el filósofo idea l i s t a y e s p i r i t u a l i s t a , 
el m e s u r a d í s i m o p ro feso r de B e r l í n ; t en i endo en 
c u e n t a , a d e m á s , q u e ¡o d ice al f r e n t e del m o n u m e n t a l 
l ibro, donde l a s U n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s qu i s i e ron 
d a r c u e n t a de su e s t ado , y a u n c o m p l a c e r s e de él (no 
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sin razón) , en la Exposición de C h i c a g o (1). «Todos 
los medios coerci t ivos p a r a e s t imu la r a l estudio» 
(asistencia obl iga tor ia , p lan de es tudios impuesto , 
prelación de a s igna tu ra s , exámenes de curso , etc. , de 
todo lo cual aque l l a s por su bien ca recen) «son inú-
tiles, porque sólo obran sobre las apa r i enc i a s , no 
sobre la r ea l idad , que no s u f r e coacción; y per judi -
ciales, porque debi l i tan el esp í r i tu de independen-
dencia y de responsabi l idad pe r sona l . . . «Son cosas 
propias de la Edad Media» (sobre lo cua l insiste tam-
bién, por su pa r t e , o t ro g r a n profesor f rancés , Mon-
sieur C o m p a y r é , en su rec ien te Historia de las Univer-
sidades«inconcebibles ya hoy en las U n i v e r s i d a d e s 
alemanas;» en especia l , los exámenes no s i rven p a r a 
hacer a p r e n d e r , y mucho menos p a r a hace r t r a b a j a r 
c ient í f icamente; á lo sumo, podr ían o b l i g a r á ap ren -
der de memor i a m a n u a l e s y apun tes , ca tec ismos de 
p r e g u n t a s y r e spues t a s , q u e de s egu ro n a c e r í a n en-
tonces» (y, en efecto, nacen : ya sabemos todos cómo 
en t re nosotros p rospe ra es ta abominab le l i t e r a t u r a ) 
- p a r a a y u d a r á s a l v a r el obstáculo». «A este mise-
rable r esu l t ado «positivo», se j un t an los más g r a v e s 
efectos nega t ivos : l a pe r tu rbac ión de las r e lac iones 
en t re maes t ro y discípulo y de las r e lac iones con la 
ciencia, que , cohibida, se ha r í a abor rec ib le , has ta 
pa ra tos que aho ra con más l ibre incl inación se con-
s a g r a n á ella.» 

;i) S o b r e a s o - l ib ro , vikise la not:i co r respondien te , en el a r -
tículo: l./ix Universidades de tipo germánico 
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«En R u s i a , a ñ a d e , hay p l anes de estudio oficiales 
p a r a c a d a c a r r e r a , as is tencia ob l iga to r i a , e x á m e n e s 
de fin de curso, no tas : y ¿cuál es el resultado"-...» «Se 
de j a de asist i r á las c lases , p a r a p r e p a r a r s e á los exá-
menes; d e s e m p e ñ a n g r a n papel los a p u n t e s l i tografia-
dos, q u e t i enen Un prec io m u y al to; ó el profesor ta-
q u i g r a f í a sus lecciones p a r a luego p r e g u n t a r l a s en 
los exámenes . . .» «La escue la de la l i be r t ad es una es-
cue la pe l igrosa ; pero no hay o t r a . E l noble y g r a n d e 
Sch le i e rn iache r ha dicho que «el fin de la Univers i -
dad no es hace r ap rende r» ( p a r a e so bas ta el l ibro y, 
en cier tos respectos , con ven ta ja )» ; sino exc i t a r en el 
joven una vida e n t e r a m e n t e n u e v a y supe r io r , un 
verdadero esp í r i tu científico, cosa q u e j a m á s pueden 
l o g r a r la coacción. . . ni las p r ác t i c a s ex te r io res . . . por 
modos mecánicos .» V, en o t ro l u g a r , con motivo de 
los e x á m e n e s de Es t ado , dice P a u l s e n que , aun estos 
exámenes , son « d e s a g r a d a b l e s y pe r jud ic i a l e s p a r a 
examinandos y examinadores» ; c o a r t a n «la l iber tad 
de es tudios científicos; conducen á ios r epasos y com-
pendios», etc. , e tc . x 

Bas ta por hoy. El lec tor h a b r á expe r imen tado , sin 
duda , c i e r t a impres ión e x t r a ñ a , al ver que a l g u n a s 
de las cosas q u e Pau l sen c u e n t a d e la e n s e ñ a n z a 
r u s a pueden literalmente dec i rse de la n u e s t r a . ¡No 
es tá mal consuelo! 



Vacaciones r 

HI p r o b l e m a de las vacac iones se r e n u e v a con t a n t a 
f recuencia cm\o desorden en n u e s t r o pueblo , uno de 
los que peor lo han resue l to ; si se puede l l a m a r solu-
ción al d e s b a r a j u s t e leg is la t ivo y admin i s t r a t i vo que 
en t re nosot ros r e ina sobre el p a r t i c u l a r . L a s fami l i a s 
y la saciedad en g e n e r a l , los p ro fesores , los pode res 
púfilicos, p a r e c e q u e se han p ropues to de consuno, á 
fuerza *de vac i l ac iones , con t r ad i cc iones , t o rpeza y 
falta de pr incipios , q u e sea t o t a l m e n t e imposible ave-
r igua r qué es lo que p re f i e ren , si q u e los e s t u d i a n t e s 
t r aba j en ó que no t r a b a j e n . Kn cuan to á estos,úl t i - , 
mos, en su m a s a g e n e r a l , son los únicos sobre cuyos 
deseos sabe uno s i empre á q u é a t e n e r s e : deseos nada 
ext raños , si se t i ene en c u e n t a , uno por uno, todos 
los e l emen tos de q u e d e p e n d e que t e n g a n u e s t r a en-
señanza t an escaso a t r a c t i v o p a r a sus a lumnos . H a y 

{I; - V é a n s e lambíon los a r t í c u l o s Las vacaciones en los esta-
blecimientos de enseñanza y Más sobre vacaciones, en el l ibro 
Educación y Enseñanza. Madr id , l«s<>. 
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en ella., á despecho de la b u e n a vo lun tad de muchos , 
todo u n s i s t ema de inf lujos y condic iones pedagógi -
cas , ó más bien, a n t i p e d a g ó g i c a s que , casi i r remisi -
b lemente , t ienden á educa r lo s p a r a la i g n o r a n c i a , la 
v u l g a r i d a d , e l ocio, y has t a el vicio. Po r es to t iene 
a l g ú n in t e ré s ( aunque es te in t e ré s sea , por el mo-
mento , p r i n c i p a l m e n t e teór ico) e n t e r a r n o s de las dis-
cus iones que de t i empo en t i empo susc i ta es te a sun to 
en los p r inc ipa les pueblos , donde, sin embargo , se 
ha l la , por lo común, p l a n t e a d o menos i r rac ional 
m e n t e que e n t r e noso t ros . 

E n Bé lg i ca , por e j emplo , ha publ icado no ha mu-
cho la p r e n s a una se r ie de a r t í cu los más ó menos 
apas ionados sobre las vacac iones . U n o s a p r u e b a n las 
vacac iones , pidiendo p a r a los a l u m n o s el de recho 
«de e s p a r c i r s e b a j o el cielo azu l , e n t r e los montones 
de heno y los haces de esp igas , en u n a h e r m o s a co-
mun ión con la N a t u r a l e z a . » O t r o s con ie s t án que , 
t r a t á n d o s e de l a s c lases m e n e s t e r o s a s de las c iuda-
des , puede dec i r se que sus hijos no a p r o v e c h a n 
aque l los per íodos de descanso sino en el a r r o y o de la 
vía públ ica , cuando no en la t r a s t i e n d a de sus pa-
d re s , ó en el fondo del n a u s e a b u n d o tubo que s i rve 
de pa t io á sus v iv iendas . «Poco t i empo ha, y en una 
escue la p r i m a r i a , n a d a menos q u e de B r u s e l a s , en-
t r e 50 niños, de 8 á 10 años , había 45 q u e j a m á s ha-
b í an sal ido de las cal les , ni visto en toda su vida un 
campo de t r igo.» {Qué t i ene de e x t r a ñ o que en Ma-
dr id , con ocasión de las Co lon ias e sco la res del Mu-
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seo P e d a g ó g i c o , se h a y a c o m p r o b a d o es te e j e m p l o 
en p r o p o r c i o n e s m u c h í s i m o m a v o r e s ? (1). 

L o s p a d r e s , por su p a r t e , somet idos á l a n e c e s i d a d 
del t r a b a j o d i a r io , p r o t e s t a n c o n t r a l a s v a c a c i o n e s , 
d u r a n t e las c u a l e s no s a b e n q u é h a c e r con sus h i jos , 
ni t i e n e n t i e m p o ni med ios p a r a a t e n d e r l o s . K1 A y u n -
t a m i e n t o d e B r u s e l a s p r e t e n d e o b v i a r e n p a r t e á 
e s t e i n c o n v e n i e n t e , m u l t i p l i c a n d o en e se p e r í o d o las 
e x c u r s i o n e s e s c o l a r e s , los j u e g o s y e j e r c i c i o s g i m n á s -
t icos, e tc . 

L o s p a r e c e r e s de p r o f e s o r e s y méd icos se h a l l a n 
d ivididos en la c u e s t i ó n . P a r a d o s unos , l a s vacac io -
nes son u n med io d e c o m b a t i r el r e c a r g o m e n t a l , y a 
d e los a l u m n o s , y a de lo's m a e s t r o s . O t r o s p i e n s a n 
que el a b u s o e x i s t e , m á s b ren q u e en el e x c e s o de l 
t r a b a j o , en lo a n t i h i g i é n i c o d e su m a l a d i r e c c i ó n : 
más bien en el tnalmenage, q u e en el surmenágc. 
« C o m p r e n d o m u y b i e n , dice u n e sc r i t o r , la emoción 
q u e d e b e p r o d u c i r en el p r o f e s o r a d o , como en la ma -
g i s t r a t u r a , la a m e n a z a d e r e d u c i r l e s sus v a c a c i o n e s , 
es to es, su p r i v i l e g i o d e se i s á ocho s e m a n a s de hol-
g a n z a : l a i n m e n s a m a y o r í a d e los h o m b r e s e j e r c e n 
sus p r o f e s i o n e s como u n a impos ic ión , sea de l h a m b r e , 
sea de o t r a s m u c h a s c i r c u n s t a n c i a s , no con el a m o r 
ín t imo y el goce d e u n a vocac ión e s p o n t á n e a : 

Tout homme a dans son ccitr un rentier qui sommeille.» 

(1 V é a s e 1.a primera colonia escolar tie Madrid ' 188? . Me-
m o r i a p u b l i c a d a p o r el Museo P e d a g ó g i c o . 
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«Un t r a b a j o que ex ige por necesidad dos meses de 
descanso , a ñ a d e también , no es un t r a b a j o , sino una 
e n f e r m e d a d ; ni la vacación un descanso, sino una 
convalecencia» , Kn las escuelas -medias, ó secunda-
r ias in fe r io res de Bruse l a s ({qué d i remos de Kspaña?;. 
de cada 100 d ías del curso, hay sólo 59 de c iase y 41 
de vacación, y en las p r imar i a s , a lgo más t r a b a j a d o 
ras , 04 y 36, r e s p e c t i v a m e n t e . 

Un g e n e r a l , ni unos ni o t ros con tend ien tes protes-
tan con t ra toda c lase de vacación, esto es, de des-
canso periódico. D5s a d v e r s a r i o s de las vacaciones, 
á lo que se oponen es á la suspensión del curso aca-
démico por muchas semanas, d u r a n t e las cua les se 
deshace en g r a n p a r t e la ob ra de la enseñanza y se 
p ierden los hábi tos de t r a b a j o ; cuando és te se re -
anuda , ex ige una se r ie de es fuerzos , por de sg rac i a , 
s iempre deficientes . O i g a m o s las d i sc re tas p a l a b r a s 
de M. Mabi l le , en la Revue Pédagogique Beige: i .La 
h ig iene del t r a b a j o no consiste en t r a b a j a r bá rba ra -
men te t res d ías , seguidos por ot ros dos de reposo 
absoluto; sino en t r a b a j a r todos los d ías un t iempo 
moderado, a l t e r n a n d o con r e g u l a r i d a d ol descanso y 
el t r a b a j o . D e aqu í la neces idad sen t ida y consa-
g r a d a de un día de descanso á la s e m a n a . «Hs posible 
figurarse una sociedad, en la cua l se supr imiesen los 
domingos , p a r a reun i r los todos al fin de! año, sus-
pendiendo la vida social d u r a n t e 52 d ías consecuti-
vos? {No ser ía i r rac ional? P u e s esto es lo q u e o c u r r e 
en m a t e r i a escolar . » 
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Un a r g u m e n t o en pro de l a s vacac iones l a r g a s , es 
que d e j a n t i empo al e s tud i an t e p a r a a p r e n d e r á vivir 
en medio de la sociedad; á lo cua l se r e sponde que , 
además de q u e s i empre debe q u e d a r t i empo p a r a el lo 
en un r é g i m e n esco la r s ensa to , la escue la es una 
p reparac ión y u n a d isc ip l ina p a r a el t r a b a j o , q u e 
const i tuye p r e c i s a m e n t e el p r i m e r a sun to de la vida 
social q u e hay q u e a p r e n d e r . "No sólo t e n d r á el estu-
d iante q u e g a n a r el pan cuo t id iano en medio de una 
áspera lucha , s ino que , además , si es in t e l igen te y 
desea m e j o r a r su condición, y por c ima de es to des-
envo lve r y ^perfeccionar su propio esp í r i tu , se impon-
d r á un t r a b a j o pe r sona l sup le to r io v l ibre ; p a r a todo 
ello, el háb i to del t r a b a j o ené rg i co y con t inuo , aun-
que hecho en condic iones h ig i én icas y r e f r e s c a d o y 
r e a n i m a d o c o n s t a n t e m e n t e por suf ic ientes descansos 
normales , f o r m a la m e j o r p r epa rac ión ; no el a r r a n -
ca r de las a u l a s al e s tud i an t e u n a t e r c e r a p a r t e 
del año.» 

F.n opinión de M. Mabi l l e , «la o rgan i zac ión racio-
nal del t r a b a j o esco la r s e r í a un s i s t ema de vacacio-
nes pe r iód icas de una s e m a n a c a d a dos meses , por 
e j e m p l o , y de qu ince d í a s c a d a s e m e s t r e . » 

Un s i s tema aná logo ha p ropues to en F ' ranc ia , p a r a 
la s e g u n d a e n s e ñ a n z a , M. M a n e u v r i e r (1), cuyo pen-
samien to se condensa en la exp re s iva f ó r m u l a : beau-
coup de loisirs, pen de mcances. Y u n méd ico , e l 

(1. V é a s e en el núiri 28o del Bold in de la inttUnción libre 
de Enseñanza ,'1SS<>\ el a r t í cu lo del Sr . On tañón sobre su l ibro. 
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D r . S t r a c h a n , ha sos tenido en el C o n g r e s o de Edu-
cación de Londres , s igu iendo es ta misma tendencia , 
que sólo debe habe r un mes de vacaciones al año; 
pero con tal de que ninguna escuela tenga clase más 
que medio día. N a t u r a l m e n t e , se re l iere á escue las 
p r i m a r i a s y á todas aque l l a s donde el t r a b a j o se ha l la 
o rgan izado . E n las demás , v. g r . , en n u e s t r a s Uni-
vers idades , n ingún a lumno está obl igado ¡ por lev ) 
á t ene r más de t r e s c lases d iar ias , que equ iva l en á 
aquel medio día . El D r . S t r a c h a n se opone también 
á que los e s tud ian tes de p r i m e r a y s e g u n d a ense-
ñanza t e n g a n que añad i r á sus c lases un t r a b a j o 
hecho en casa ; lo cual a u m e n t a el t i empo d ia r io de 
descanso . Y no le fa l ta en ve rdad fundamen to : a lgo 
aná logo hacemos en la Institución libre. Kn la Uni-
ve r s idad , n a t u r a l m e n t e , la supres ión de! t r a b a j o 
individual f u e r a de las c á t ed ra s , y aun de los labora-
torios y seminar ios , es imposible . 

A d e m á s , se d e b e r í a o rgan i se r es tas vacac iones 
mismas: sobre todo, t r a t á n d o s e de a lumnos de cor la 
edad , á fin de ev i t a r las d i f icul tades q u e las fami l ias 
poco acomodadas expe r imen tan p a r a ocupa r á sus 
hijos d u r a n t e aquel t i empo de. u n a m a n e r a úti l , y 
aun p a r a d iver t i r los . U n niño, e n c e r r a d o en una casa 
es t recha , donde no puede moverse sin moles t a r á su 
famil ia , porque no t i ene quien le p u e d a l l eva r á otro 
sitio, ni ocupa r se de él, es una p e r t u r b a c i ó n ; y su 
a b u r r i m i e n t o tal , que sólo puede desea r las vacacio-
nes. . . cuando todav ía se a b u r r e más en la escuela . En 
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cuanto al e s t u d i a n t e un ive r s i t a r i o , ¡ q u é poco se le 
educa p a r a q u e en las vacac iones p ü e d a v a l e r s e por 
sí, va p a r a el t r a b a j o p e r s o n a l , ya p a r a s a b e r d i v e r ' 
l irse! L a s m á s veces , ni a u n el vicio a l c a n z a á s a c a r l o 
de su a b u r r i m i e n t o . 

Kn I n g l a t e r r a , el s i s t ema q u e r e i n a , sob re todo en 
la s e g u n d a e n s e ñ a n z a , es el d e <lres v a c a c i o n e s al 
año, el cua l d iv iden en t r e s t r i m e s t r e s . ¿ermsj, q u e 
t e r m i n a n en N a v i d a d , en P a s c u a y en J u n i o . C a d a 
t r i m e s t r e v i ene á c o n s t a r d e u n a s t r e c e s e m a n a s , y 
las v a c a c i o n e s , todas j u n t a s , s u m a n o t r a s t r ece , íes 
decir , o t ro t r i m e s t r e ) en a q u e l l a s e s c u e l a s d o n d e m á s 
las p r o l o n g a n , y u n a s diez en las r e s t a n t e s ; sab ido 
es que , en I n g l a t e r r a , no h a y en es te p u n t o un i for -
midad i m p u e s t a por el E s t a d o . 

En g e n e r a l , p a r e c e q u e en t odas p a r l e s v i e n e 
a c e n t u á n d o s e más ó menos u n a t e n d e n c i a en pro de 
las s i g u i e n t e s r e f o r m a s : 

l . u R e d u c c i ó n d e l a s v a c a c i o n e s de l v e r a n o á un 
solo mes , p r ó x i m a m e n t e , t en i endo en c u e n t a , sobre 
todo, sea la neces idad de v a r i a r de medio y hori-
zonte , sea n u e s t r a c o s t u m b r e d e sa l i r en esa es tac ión 
"al c ampo , ó á l a o r i l l a de l m a r , e s dec i r , de a c e r c a r -
nos a l g o m á s á la N a t u r a l e z a , d e la cua l nos m a n -
t iene u s u a l m e n t e t a n a p a r t a d o s la a c t u a l c e n t r a l i z a -
ción y a g l o m e r a c i ó n morbosa de la vida en las g r a n -
des c iudades m o d e r n a s . Es ta cen t r a l i z ac ión es sin 
duda un ma l ; p e r o ;ex i s te? hay q u e c o n t a r con e l l a . 

2 / 1 A u m e n t o , d u r a n t e el cu rso , de l n ú m e r o de 
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per íodos de vacac iones cor tas , cuya ex tens ión oscila-
r í a , s egún los casos, e n t r e una y t r e s s emanas . 

3 . a Disminución, en cada d ía , de las horas con-
s a g r a d a s á c lases y t r aba jo s , a u m e n t a n d o las desti-
nadas a ! descanso, j uego , r ec reo , e tc . , y á la vida 
social, cuyo a p r e n d i z a j e t r a e consigo cada día mayor 
n ú m e r o de deberes , y c a d a vez más g r a v e s , p a r a ia 
juven tud escolar . 

En s u m a y an te todo: una dis tr ibución más hi-
g iénica y pedagóg ica del t iempo to ta l del año. 

A ñ á d a s e todavía el g r a n n ú m e r o de c a u s a s q u e 
cont r ibuyen á la f a t i g a y ago tamien to , y a de a lum-
nos, ya de profesores , y que los pedagogos vienen 
es tudiando, e s p e c i a l m e n t e en la e scue la prim'aria , 
pe ro .cuya inves t igación, desde és ta , se va exten-
diendo" á todos los g rados ; la durac ión exces iva de las 
clases; lo insuficiente del descanso e n t r e el las; la 
igua ldad e n t r e las de la m a ñ a n a y las de la t a r d e 
(que deben se r mucho más cortas) ; los ma lhadados 
exámenes , que van convi r t i endo las l l a m a d a s «profe-
s iones l ibera les é in te lec tua les» en un mecan i smo 
desespi r i tua l izado, al modo de un m a n d a r i n a t o chino; 
el cul t ivo m a l s a n o de la emulac ión , med i an t e pre-
mios, notas , c u a d r o s de honor , oposiciones y concur-
sos; el^ p ru r i t o cuan t i t a t i vo del profesor , q u e con-
funde el inúti l f á r r a g o de p o r m e n o r e s con la p rofun-
d idad y solidez ( cuando , por necesidad invencible , 
cal idad y cant idad es tán en razón i n v e r s a ) v q u e 
imag ina que todo lo q u e él dice, lo enseña; el r i g w 
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en la as is tencia del a lumno, inspirado en la preocupa-
ción de que una fa l ta á c á t e d r a supone la pérdida de 
cierta cantidad de doctrina, Imposible ya de recupe-
rar (1); la fa l ta de condiciones higiénicas en los lo-
cales (v. g r M la mala t e m p e r a t u r a , i luminación y 
ventilación, que imponen al s i s tema nervioso un es-
fuerzo, á veces cruel y s iempre super io r al que le 
pide el t r a b a j o in te lec tua l de por sí . . . ¿Qué más?; 
higienista hay, q u e l l ama la a tención sobre el agota-
miento q u e produce ,en los a lumnos la necesidad de 
subir y b a j a r f r e cuen t emen te la e sca l e ra en los in ter-
medios de las c lases , p r imar i a s , un ive rs i t a r i a s ó de 
lodos géneros . 

L a s personas obse rvadoras y que se in t e re san y 
preocupan por el estudio real de estos problemas , no 
sólo no se sonre i rán de esta enumerac ión , sino que 
bien fác i lmente la a l a r g a r í a n . D e las demás ¿qué 
decir? P red iquemos más 'y más, hasta que se les des-
baste la cor teza . 

1 L a prescr ipción de n u e s t r a - disciplina académica > de que. 
por vía de cas t igo 0 , «se don por explicadas t a n t a s ó cuan ta s 
lecciones % nace de este sentido, y, hoy ya en nues t ros días, r a y a 
-n cómica.—Claro es tá que es m u y o t r a cosa la educación p a r a la 
regular idad del t r a b a j o y la conciencia de sn u r a v e d a d «• impor 
laitcia. 



La higiene de las vacaciones 

! 

Se pueden definir las vacaciones , grosso modo, di-
ciendo q u e son per íodos c o n s a g r a d o s á d e s c a n s a r del 
t r a b a j o profes iona l . E s t o se en t i ende pa ra a q u e l l a s 
pe r sonas (y son, hoy por hoy, casi todas las que 
hacen a lgo en el mundo), á qu ienes , por su cu lpa ó la 
a j e n a , no es dado combina r de un modo p e r m a n e n t e 
el t r a b a j o y el reposo d u r a n t e todo el año. 

S e a lo q u e qu i e r a , vacación significa s i empre 
descanso. P u e s , sin e m b a r g o , fisiólogos é h ig ien i s tas 
de la mayor au to r idad ponen en duda la equ iva len-
cia e n t r e es tos dos t é rminos . V como acaso el pueblo 
que más l l eva de f r e n t e y á la vez los p rob lemas 
de la educación y de la vida es I n g l a t e r r a , al l í 
es donde r ec i en t emen te ha habido, en periódicos cien-
tíficos, rev is tas y aun diar ios , u n a l a r g a polémica, 
cuyos r e su l t ados finales conviene d a r á conoce r 
e n t r e nosotros. 
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P e r o , an te s , debemos p r e g u n t a r n o s : ¿v q u é e s 
desea usar? Dos t ipos de descanso conoce todo e l 
mundo: el sueño y el c a m b i o d e ocupac ión . El pri-
mero no da , en ve rdad , l u g a r á duda . L a ac t i v idad 
inter ior del e sp í r i t u se r e p l i e g a sobre sí m i sma , r e l á -
janse más ó menos ( según lo p r o f u n d o del sueño) sus 
re lac iones con el m u n d o e x t e r i o r v p i e rde de e s t e 
modo todo un o rden d e exc i t ac iones q u e es, t a l vez, 
el que m á s la f a t i g a y f a t i g a el c e r e b r o . K1 pu ro 
pensa r y d i s cu r r i r p roduce c a n s a n c i o t a m b i é n , p e r o 
es i n c o m p a r a b l e m e n t e i n f e r io r a l d e esa compl icada 
t r ama , ese va ivén de acc iones y r e a c c i o n e s , q u e p a r a 
nosotros comienza en la impres ión d e los sen t idos . 
Al menos , en la e s f e r a in t e l ec tua l , ó sea en lo q u e 
toca á la fo rmac ión de n u e s t r o conoc imien to me-
d ian te el p e n s a r (en todas sus f acu l t ades ) , n a d a h a y 
que c o n s u m a t an cons ide rab le c a n t i d a d de n u e s t r a 
e n e r g í a psicofísica. P o r esto, sea que d u r a n t e el 
sueño se s u s p e n d a la ac t iv idad de la conc ienc ia , 
como p i ensan unos , sea que con t inúe e j e r c i t á n d o s e , 
pero a i s l ada de los ob je tos q u e nos r o d e a n , s e g ú n 
creen ot ros , sin q u e t e n g a m o s s i e m p r e m e m o r i a d e 
es te e j e r c i c i o , el ga s to de e n e r g í a i ^ e n t a l y n e r v i o s a 
d i s m i n u y e por e x t r e m o m i e n t r a s dormimos , sa lvo en 
los casos de e n s u e ñ o s penosos , d e pesad i l l a s . 

En c u a n t o al o t ro modo de d e s c a n s a r (despier tos) , 
ya Tas d i f icu l tades p a r a concebi r lo son m a y o r e s . Sin 
d u d a , leer u n a nove la e q u i v a l e á d e s c a n s a r t sa lvo en 
lo q u e se r e f i e re al sent ido de la vista) p a r a qu i en ha 
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es tado todo el d ía hac iendo n ú m e r o s en el escr i tor io 
de un banque ro ; no, p a r a el cr í t ico ap remiado con 
u r g e n c i a á su estudio, á fin de d a r sobre e l la juicio, 
l i n a b u e n a c a m i n a t a por el campo es descanso p a r a 
un esp í r i tu fa t igado de intenso t r a b a j o seden ta r io ; 
no, p a r a el pea tón q u e l leva la cor respondenc ia , ni 
p a r a quien va ansioso de l l e g a r adonde t e m e en-
c o n t r a r una d e s g r a c i a . E n suma , el c a r á c t e r de la 
act ividad que en cada caso p r e d o m i n a n t e m e n t e e j e r -
c i tamos; la re lac ión con el es tado del esp í r i tu ; la li-
be r tad ó la necesidad de ese e je rc ic io ; el fin con que 
lo rea l izamos; e l medio ex te r io r , el hábi to , y t a n t a s 
o t r a s cosas, son p a r t e p a r a que , á u n a mi sma ocupa-
ción, la l lamemos a l t e r n a t i v a m e n t e , ya « t raba jo» , ya 
«descanso». 

Es to se re f ie re á lo que podr í amos d e n o m i n a r el 
lado subjetivo del p rob lema . P a r a el vulgo (en ten-
diendo por ta l los hombres fal tos, no de in te l igenc ia , 
de nociones, datos, sent imientos , e tc . , s ino de ideal , 
esto es, de un sent ido un ive r s a l de la vida y de nues-
t r a p a r t e y ob ra en ella}, la dis t inción más usua l en-
t re el t r a b a j o y el descanso es que el p r ime ro t iene 
c a r á c t e r de obl igación profes iona l ; m i e n t r a s q u e la 
ac t iv idad e j e r c i t ada por un es t ímulo p u r a m e n t e inte-
r ior , e m a n c i p a d a de la pres ión e x t e r n a , no e s t r a b a j o 
á "sus ojos, sino rec reo , d ivers ión , p lacer , y, por re la -
ción al t r a b a j o , de scanso . E s t e pun to de vista no es 
s i empre exacto , sin e m b a r g o . L o es, t an sólo, en 
cuan to a f i rma q u e ¡a apl icación g r a t a de n u e s t r a s fa-
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cul tades, y por cons iguien te su empleo por propia in-
clinación á un fin l ib remente elegido, no t r a e consigo 
aquel e lemento de con t ra r i edad que acompaña á toda 
lucha e n t r e la necesidad ex te r ior y la in te rna , cuando 
no van á una , a u m e n t a el gas to de nues t r a s fue rzas y , 
por tanto, la fa t iga , y se expresa en un sent imiento 
de r e p u g n a n c i a y d isgusto . Mas tan pronto como el 
t r a b a j o profesional es á un t iempo t r a b a j o de voca-
ción, de sapa rece aquel la cont ra r iedad; y la dis t in-
ción consiguiente que , e n t r e ambos órdenes de acti-
v idad, forzosa y l ibre, penosa y g r a t a , ha l laba a n f é s 
una observación incompleta , de sapa rece asimismo. 

P e r o hay cier to cr i ter io objetivo p a r a des l indar 
estos dos conceptos: la in tensidad del e jercicio, ó sea, 
el cuánto de act ividad gas t ada . P o r g r a t o que sea su 
empleo, puede f a t i ga r y a g o t a r el o rganismo, y has ta 
a c a b a r con él: ora se t r a t e de estudios g r a v e s , o ra 
de u n a pa r t ida de a j ed rez ; ya de un e jerc ic io mus-
cu la r , ya de una emoción exa l t ada ; de una ser ie ver-
t iginosa de var iad ís imas impresiones, como de un 
monótono discurso ó una excesiva camina ta , ó el 
p lacer de un vicio. Todo puede cansa r y agota r . L o s 
efectos de la sensual idad ba s t a r í an pa ra ac red i ta r lo . 
Mosso ha notado con razón la d i fe renc ia q u e media 
en t r e el ago tamien to (objetivo) y su sensación (sub-
jetiva). P u e d e añad i r se que el p lacer r e t r a s a el 
punto inicial de dicha sensación, si es que no tal vez 
hasta el de la fa t iga misma obje t iva , como da á en-
tender L a g r a n g e . 
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P o r e s t e l a d o c u a n t i t a t i v o , es po r d o n d e u n a 
m i s m a o c u p a c i ó n , s e a la q u e f u e r e , o r a nos c a n s a , 
o r a nos s i r v e d e r e p o s o . T é n g a s e en c u e n t a sin em-
b a r g o , lo s i g u i e n t e : 

a,: A n t e t o d o , nos i m p o r t a d i s t i n g u i r e n t r e el 
c a n s a n c i o q u e p o d r í a l l a m a r s e , «f i s io lógico» y el 
«pa to lógico» , ^morboso», ó como se q u i e r a d e c i r . 
E l p r i m e r o es u n a cond ic ión h i g i é n i c a d e la v ida , 
u n e x c i t a n t e de s u s f u n c i o n e s n o r m a l e s ; el s e g u n d o , 
un m a l , d a ñ o s o p a r a e l l a s , de q u e po r t a n t o d e b e 
h u i r s e . A és te , n a t u r a l m e n t e , se""1 r e f i e r e n las obse r -
v a c i o n e s del p r e s e n t e a r t í c u l o . 

b; E n o t r o o r d e n , a d e m á s , el l í m i t e y m e d i d a 
del c a n s a n c i o p e r j u d i c i a l n u n c a e s idén t i co , no y a 
p a r a t odos los i nd iv iduos , m a s ni a u n p a r a todos los 
e s t a d o s de un s u j e t o d a d o . P e r o s i e m p r e e x i s t e u n 
l í m i t e — a u n q u e d i f e r e n t e , s in d u d a — m á s a l l á de l c u a l 
e s i n d i s p e n s a b l e la r e p a r a c i ó n de, l a f u e r z a g a s t a d a , 
q u e y a no p u e d e d a r m á s d e sí . C u a n d o e s t e caso l l e g a , 
es i n su f i c i en t e el d e s c a n s o d e la m e r a v a r i a c i ó n . 
P r e c i s a , en tonces , d i s m i n u i r l a i n t ens idad d e e se 
g a s t o : s e a r e l a j a n d o la acc ión m u s c u l a r , s e n t á n -
donos , t e n d i é n d o n o s , e t c . ; s e a la de l e s p í r i t u , ca l -
m a n d o n u e s t r a s e m o c i o n e s , d e j a n d o f l o t a r n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o , v a g a , i nde f in ida y p e r e z o s a m e n t e , d e 
u n o s á o t ros o b j e t o s , s in c o n c e n t r a r l o d e c i d i d a m e n t e 
en n i n g u n o , ni t r a t a r d e p r o f u n d i z a r en s u s a d e n t r o s ; 
sea , en fin, l l e g a n d o h a s t a el s u e ñ o , q u e e s el g r a d o 
m á x i m o d e d e s c a n s o . L a r a z ó n d e e s t a n e c e s i d a d es 
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q u e , en ú l t imo e x t r e m o , toda n u e s t r a a c t i v i d a d , con 
sus v a r i a s f o rmas , f ines, g r a d o s , n a c e de u n a so la 
f u e n t e . S i no t o d a f a t i g a e s i n m e d i a t a y d i r e c t a -
m e n t e c e n t r a l ; si los ó r g a n o s todos poseen c i e r t a a u -
t o n o m í a , en n i n g u n o d e e l los r e s ide el p o d e r m a r a -
villoso d e f a b r i c a r f u e r z a , la cua l t i e n e n q u e t o m a r 
en de f in i t iva d e un c a u d a l ún ico . 

H 

Es tos p r inc ip ios d e b e n se r t e n i d o s en c u e n t a p a f a 
el p r o b l e m a del d e s c a n s o , no sólo en las vacac iones , 
s ino en toda la v ida : en los d í a s d e f ies ta , c o m o en la 
a l t e r n a t i v a de t r a b a j o y r e p o s o i n e x c u s a b l e , en los 
mismos d í a s d e l a b o r . E l h o m b r e q u e t r a b a j a d e s m e -
d i d a m e n t e , s in c o m b i n a r e s t a a l t e r n a t i v a en el g r a d o 
deb ido , a g o t a n d o su a c t i v i d a d , e x t e n u á n d o s e , e s v a n o 
q u e se e m p e ñ e en p e d i r á u n o ó dos meses, de v a c a -
c ión , c u a l q u i e r a q u e s e a el uso q u e h a g a de e l los , 
f u e r z a s p a r a los diez ú once r e s t a n t e s . S i , a d e m á s , 
en vez d e s o m e t e r s e á e s t a s cond ic iones , a ñ a d e la fa-
t i g a de u n a vacac ión m a l e m p l e a d a á l a del t r a b a j o 
o r d i n a r i o , m e n o s t o d a v í a l o g r a r á la r e p a r a c i ó n d e 
su e n e r g í a c a n s a d a . E l c a m b i o de a c t i v i d a d es s iem-
p r e descanso , sin d u d a , m a s sólo á cond ic ión : 1.", de 
q u e s e a g r a t o , y 2.", de q u e la i n t ens idad con q u e 
nos a p l i c a m o s al n u e v o o b j e t o no p a s é de u n a c i e r t a 
m e d i d a , v a r i a b l e en c a d a caso . A l n i ñ o q u e , en u n a 
e s c u e l a al u so—donde t odas las e n s e ñ a n z a s r e spon-
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den por comple to á la t r ad ic iona l idea de q u e el t ra -
b a j o t iene que ser penoso — pasa de un obje to de 
estudio á otro, le fa l ta la p r i m e r a de es tas dos con 
diciones; e l o b r e r o m a n u a l q u e desp l i ega una f u e r z a 
muscu la r ené rg i ca d u r a n t e m u c h a s ho ra s al d ía y 
roba luego al sueño t i empo p a r a l ee r una nove la , va 
con t ra la s e g u n d a ; y lo mismo el h o m b r e ago t ado 
por t r a b a j o s men ta le s , que p r e t e n d e c u r a r su f a t i g a 
por medio de depor t e s violentos . 

A c a s o (y sin acaso) no se t i enen en cuen ta lodos 
estos ex t r emos en l a s discusiones que , t ocan te al 
asun to , q u e d a dicho se han susci tado r e c i e n t e m e n t e 
en I n g l a t e r r a ; p e r o s i empre hay un pr inc ip io que re-
sa l t a de esas discusiones: todo e jerc ic io , sea el que 
f u e r e , g a s t a fue r za , y por tanto , más a l lá de un li-
mite dado, c ansa . D e es te pr incipio nace inmedia ta -
m e n t e una r e g l a d e conduc ta : si nos hemos excedido 
en aque l e jerc ic io , has t a f a t iga rnos , no podemos 
i n m e d i a t a m e n t e p a s a r sin pe l ig ro á o t ro e je rc ic io 
dis t into, pe ro i g u a l m e n t e in tenso; sino que e n t r e 
ambos conviene q u e haya un per íodo de c i e r t a remi -
sión g e n e r a l en todas las ac t iv idades de nues t ro or-
gan i smo. E n o t ros t é rminos : l l e g a d a s n u e s t r a s fue r -
zas al pun to de f a t iga , la va r i ac ión cualitativa es 
insuficiente , hace f a l t a la cuantitativa. As í , a l g u n o s 
h ig ien is tas r ecomiendan que , por e jemplo , si la va-
cación de una pe r sona c a n s a d a ha de d u r a r un mes, 
g a s t e esa pe rsona la p r i m e r a s e m a n a en el m a y o r 
reposo, ó s e a — p a r a u s a r sus mismas pa labras—«re-
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duzca su ac t iv idad á aque l m í n i m u m ind i spensab le 
para las n e c e s i d a d e s m a s e l e m e n t a l e s de la vida.» 
Solo después de e s t e per íodo, puede y d e b e v e n i r con 
provecho u n e je rc ic io más ó menos vivo, s e g ú n los 
individuos y los casos , q u e e s t a b l e c e r á y a la compensa-
ción cua l i t a t i va : los t r a b a j o s i n t e l e c t u a l e s , los mus-
cu la res , las l e c t u r a s , los v i a j e s , la mús ica , el paseo , 
la conve r sac ión , los j u e g o s a t lé t icos , e tc . , e tc . , son 
r e s p e c t i v a m e n t e descanso unos de otros . 

C u a l q u i e r e d u c a d o r , maes t ro , p a d r e , p u e d e com-
p r o b a r por sí mismo la exac t i t ud d e e s t a s ¡deas, como 
la hemos comprobado , por e j e m p l o , los p r o f e s o r e s d e 
la Ins t i tución l ib re . A l pr inc ip io , las dos h o r a s , d e 

. 12 á 2, q u e s e p a r a n en és ta las c l a ses de la m a ñ a n a y 
las de la t a r d e , se d e s t i n a b a n , d e s p u é s de l a l m u e r z o , 
á excurs iones , en q u e iban a l t e r n a n d o por t u r n o todos 
los a l u m n o s , d i s t r ibu idos en p e q u e ñ o s g r u p o s . C o n 
ser t an va r io s s i empre , y las m á s veces t a n a t r a c t i -

- vos p a r a el los, e l a s u n t o y la fo rma de e s t a s e x c u r 
siones, los m u c h a c h o s q u e las hac í an vo lv í an s i empre 
á la c l a se d e lá- t a r d e m á s cansados é i n c a p a c e s de 
sos t ene r su a t e n c i ó n q u e los o t ros . S u p r i m i m o s , en 
v is ta d e es te r e su l t ado , las e x c u r s i o n e s á e s a s horas , 
y d e s a p a r e c i ó el f enómeno : sa lvo , n a t u r a l m e n t e , la 
f a t iga q u e s i e m p r e o f r e c e n l a s c l a s e s de la t a r d e res-
pec to de la m a ñ a n a , sobre todo en los n iños más pe-
queños . 

O t r o t a n t o p u e d e dec i r se de las e x c u r s i o n e s f u e r a 
de Madr id : á To ledo , A l c a l á , A v i l a , e tc . , y aun á la 
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S i e r r a m i s m a . D u r a n t e muchos años , h a n e s t a d o ve-
r i f i cándose en los domingos , o b s e r v a n d o el l unes 
igua l cansanc io , d i s t r a c c i ó n v n e c e s i d a d d e reposo , 
a u n c u a n d o los m u c h a c h o s h u b i e s e n d o r m i d o m u c h a s 
m á s h o r a s q u e de c o s t u m b r e . P o r esto, t o d a s l a s ex-
c u r s i o n e s p r o p i a m e n t e d e e n s e ñ a n z a las—hacemos 
a h o r a en d í a s de t r a b a j o , al m e n o s , s i e m p r e q u e es 
pos ib le , es dec i r , cas i s i e m p r e . E s t i m a m o s , a d e m á s , 
q u e u n a e x c u r s i ó n p a r a e s t u d i a r a r q u e o l o g í a , ó geo-
log ía , ú o t r o a s u n t o a n á l o g o , f o r m a p a r t e e senc i a l 
de la c l a s e m i s m a , en vez d e s e r un c o m p l e m e n t o de 
é s t a . H a s t a l a s e x p e d i c i o n e s q u e todos los d o m i n g o s 
h a c e m o s a l c a m p o , con o b j e t o m e r a m e n t e h ig i én ico 
y a t l é t i co ( p e d e s t r i a n i s m o , a lp in i smo , e tc . ) , combi-
n a d o con la c o n t e m p l a c i ó n y g o c e del p a i s a j e , s u r t e n 
el m i s m o e f e c t o q u e l a s d e e s tud io , en p ropo rc ión á 
su m a y o r ó m e n o r e n e r g í a . Y si n u e s t r a s p a r t i d a s d e 
j u e g o d e los m i é r c o l e s por l a t a r d e no l l e g a n c o m ú n 
m e n t e á es te r e s u l t a d o , cons i s te en su c o r t a d u r a -
ción ¿de h o r a y m e d i a á dos ho ra s , en i nv i e rno ) , q u e 
las m a n t i e n e d e n t r o del l ími t e de un e j e r c i c i o m u y 
m o d e r a d o , a u n q u e su f i c i en te p a r a la m a y o r í a de los 
a l u m n o s q u e en e l l a s t o m a n p a r t e . P a r a dos ó t r e s 
m á s r o b u s t o s , e s poco, sa lvo d u r a n t e la p r i m a v e r a , 
en q u e , por se r l a s t a r d e s m á s l a r g a s , se p r o l o n g a n 
a l g o l a s p a r t i d a s . E n cambio , á los más déb i l es , les 
b a s t a e l p a s e o de s i e t e á ocho k i l ó m e t r o s q u e h a y 
desde la Ins t i tuc ión al c a m p o de juego , paseo p a r a el 
c u a l — n a t u r a l m e n t e - — h a n ido p r e p a r á n d o s e y fo r t a l e -
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riéndose por g r a d o s . C l a r o e s t á que sólo los m a y o r e s 
van tan lejos. 

Nosotros mismos, los adul tos , se comprende q u e 
en d iversa p roporc ión , s e g ú n el vigor de cada cual --
expe r imen tamos los propios e fec tos en n u e s t r a s ex-
cursiones, e jerc ic ios y juegos . Po r e j emplo , las par -
tidas de foot-bail, rounders, e tc . , q u e á veces se veri-
fican los domingos , cuando ocupan ú n i c a m e n t e la 
mañana , d e j a n d o l ibre el res to del d ía pa ra u n re-
poso casi absolu to en el campo, cons t i tuyen una com-
binación muy super io r á la de aque l l a s o t r a s que 
d u r a b a n m a ñ a n a y t a r d e , y cuyos e fec tos sen t í amos 
todos ( p a r t i c u l a r m e n t e , los más endebles) en el mal 
t r a b a j o del lunes . 

N u e s t r a s excurs iones de todo un d ía m e j o r a r r e -
g ladas son las q u e se r ea l i zan los sábados : po rque 
así la fa t iga , sea co rpora l , sea men ta l ó de a m b a s 
clases, t i ene á su disposición p a r a r e p a r a r s e lodo el 
domingo. C u a n d o han de d u r a r va r ios d ías , son por 
la misma causa p re fe r idos los per íodos de vacación: 
la Nav idad , la S e m a n a S a n t a , el ve rano . 

T o d a v í a hay más . Sab ido es que en la Ins t i tución, 
en t r e c lase y c lase , med ian s i empre de 10 á 15 mi-
nutos de descanso: es r a r o q u e u n a c l a se p a s e de 
t res c u a r t o s de hora v ni aun l l ega á esa du rac ión , 
t r a t ándose de los pá rvu los . En los p r i m e r o s t iempos , 
a lgunos de esos in t e rmed ios los de s t i nábamos á la 
g imnas ia de sa la . L a e x p e r i e n c i a nos dió á conoce r 
que no ba s t aba la va r iedad de las ocupac iones p a r a 
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proporc ionar el descanso: después de la g imnas ia , se 
podía con ta r todav ía menos que an te s , quizá , con la 
f u e r z a de a tenc ión y de t r a b a j o escolar de los mucha-
chos. Coincidiendo es ta observac ión con la m u d a n z a 
de local, y pudiendo ya d isponer de un j a rd ín , la sus 
t i tución de los e jerc ic ios g imnás t icos , en los in te rme-
dios, por el j uego al a i r e l ibre ( juego más ó menos 
o rgan izado) nos ha dado muy o t ros resu l tados . Y 
ahora , en estos momentos , Mosso hace n o t a r exac ta -
m e n t e el mismo fenómeno, y en idénticos té rminos , 
r ecomendando ese s is tema, que nosotros hab íamos ya 
adoptado , de e l iminar la g imnas i a de los in terme-
dios. L o s pedagogos f r a n c e s e s insis ten también en 
que la g imnas ia no se conv ie r t a en «una lección 
más». P e r o es ta asp i rac ión es difícil de consegu i r 
m i e n t r a s se en t i enda la g imnas i a (según suele en ten-
derse) como e je rc ic io casi exc lu s ivamen te m u s c u l a r , 
en que a p e n a s toma p a r t e la f an ta s í a , ni se in t e resa 
con v iva emoción el esp í r i tu . 

.Se n o t a r á que , en lo que an tecede , se habla indis-
t i n t a m e n t e de e je rc ic io y cansanc io , lo mismo men-
ta les que muscu la res . Sin e m b a r g o , G a l t o n , á quien 
t an to se debe en estos asuntos , ha dicho que «cuando 
un hombre e x p e r i m e n t a f a t iga corpora l , p r e s e n t a 
s ín tomas muy s e m e j a n t e s á los de la f a t i g a men ta l ; 
p e r o las consecuenc ias son c o m p l e t a m e n t e d i s t in tas . . . 
E l h o m b r e se acues t a , y los músculos descansan . M a s 
al hombre m e n t a l m e n t e cansado, el enemigo s igue 
fa t igándolo en las penosas horas del insomnio. ¿ 
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Ahora bien, la opinión de Ga l l on pide c i e r t a r e s e r v a . 
Cualquiera que t i ene cos tumbre , por poca q u e sea , 
de ejercicios muscu la re s a lgo enérgicos , v. g r . cami-
natas, sabe por exper i enc ia que , pasando del l imi te 
antes indicado (l ímite que , n a t u r a l m e n t e , es dist into, 
aun para un mismo individuo), el insomnio se pre-
senta d e la misma m a n e r a . Y, r e c íp rocamen te , todos 
sabemos que un cier to cansanc io men ta l , oir un dis-
curso pesado, una l e c t u r a fast idiosa, p roduce sin 
embargo también sueno; no insomnio. L a razón 
quedó ya seña lada : que no hay en nosotros sino u n a 
sola fuen te de ene rg í a , y de ella g a s t a n , lo mismo el 
cerebro, que el músculo. 

í l í 

Todo esto p r u e b a que , en rea l idad , no es tan fácil 
descansar como á p r i m e r a vista parece ; y justifica el 
reciente l ibro de una escr i tora no r t eamer i cana , Miss 
Call, sobre La facultad de descansar: f acu l tad q u e 
juzga casi por completo perd ida en nues t ro t i empo. 
«Ni aun durmiendo, viene á decir , sabemos descan-
sar ; y aún t end r í amos mucho q u e a p r e n d e r del sal-
vaje y del niño. L a cabeza ó el b razo de un niño 
dormido pesan, s egún la f r a se vu lga r , como un plo-
mo; mient ras que los de una persona de c i e r t a edad 
parecen mucho más l igeros de lo que d e b e r í a n pa re -
cer, porque los músculos de esa pe rsona , es suma-
mente r a r o que no es tén más ó menos contraídos.» L a 
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r e l a j a c i ó n muscu la r sólo acompaña al sueño pro-
fundo. Po r esto puede con t r ibu i r p a r a da rnos á cono-
ce r la sa lud del s i s tema nervioso de l que d u e r m e . 

L a expl icación es obvia, a u n q u e ignoro si la a lega 
Miss Ca l l (cuyo libro sólo de r e f e r enc i a conozco, por 
u n a cr í t ica ace rca de él). Sab ido es que el músculo 
exc i tado con demas iada f r ecuenc ia l l ega á no poder 
r e l a j a r s e por completo, adqu i r i endo u n a ve rdade ra 
c o n t r a c t u r a , difícil de c o r r e g i r ; y el vé r t i go de la 
vida moderna , con su cons tan te movil idad muscular 
v ne rv iosa , c en t r a l y per i fé r ica , es la c ausa funda-
m e n t a l de la pé rd ida de ese a r t e del pe r fec to reposo. 
Or igen s eme jan t e t iene el l l amado c a l a m b r e de los 
escr i tores , que deb ie ra más bien l l a m a r s e «de los 
esc r ib ien tes» , y que es por c ier to f r e c u e n t e e n t r e los 
e s tud i an t e s , por la m a l h a d a d a cos tumbre de los apun-
tes minuciosos v ráp idos en la clase, t an dañosos en 
todos sentidos. V se obse rva que en la pa t r i a de 
aque l l a au to ra , en los Es tados Unidos , donde, por 

.mult i tud de c i r cuns tanc ias muy comple jas , la agi ta-
ción es quizá más violenta que en n i n g u n a pa r t e , es 
donde la n e u r a s t e n i a ha sido p r i m e r a m e n t e estu-
d iada y aun recibido n o m b r e («enfermedad de Beard 
ó «americana») . Una señora ing lesa recomienda á las 
p e r s o n a s que , por una ú o t ra causa , no puedan sus-
t r a e r s e á es te vér t igo , el r emedio que ella emplea 
p a r a d e s c a n s a r : pasa r se , de cada ocho días, uno en 
la cama, casi á oscuras , p rocu rando do rmi t a r , y sin 
l evan t a r s e más que pa ra b a ñ a r s e y comer . 
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Por esto, no sé q u e p e n s a r de !a t eo r í a d e Miss 
Call, de que el descanso p u e d a a p r e n d e r s e , mer-
ced A una espec ie de g i m n a s i a a d e c u a d a . S i n la hi-
giene, y la educac ión , y el a r t e de la v ida e n t e r a 
v, fisiológicamente hab lando , el g o b i e r n o del siste-
ma nervioso, p u e d e d u d a r s e de la ef icacia de los 
ejercicios m e r a m e n t e m u s c u l a r e s y tópicos q u e re-
comienda. 

No sé si todo el m u n d o sabe do rmi r ; pe ro lo q u e sí 
es cier to es q u e no todo el m u n d o s a b e d e s c a n s a r . 
¡Cuántos, por e j emp lo , f a t i g a d o s de u n t r a b a j o exce-
sivo, a n u l a n casi por e n t e r o el t i empo de reposo con 
que So i n t e r r u m p e n , g a s t a n d o ese t i empo en cua l -
quiera--otra ocupac ión s u b s i d i a r i a ! L o s p ro f e so re s , 
por e jemplo , q u e d a n lecciones á domici l io y v a n 
levendo por el c amino de u n a á o t r a ca sa el perió-
dico, en el t r a n v í a y h a s t a á pie, son un buen caso . 
Y, sin e m b a r g o , la n a t u r a l e z a mi sma nos a d v i e r t e á 
cada in s t an t e con s e ñ a l e s q u e d e b i e r a n p r e c a v e r n o s 
cont ra esos abusos . T o d a p e r s o n a q u e pasea mucho 
por el c ampo ' con un l ibro, sabe que , l a s m á s veces , 
no s i rve és te más q u e p a r a a u m e n t a r el peso que 
t r a spor t a , y vue lve sin h a b e r l o a b i e r t o ; á menos de 
v io len ta rse , p a r a s o b r e p o n e r s e a l e s t ímulo con q u e la 
incitan á un plác ido y b i enhechor a b a n d o n o la con-
templación del p a i s a j e y el goce r e s t a u r a d o r de l a i r e 
libre. Sab ido es q u e , en los ins t i tu tos des t inados á lo 
que se l l ama la «curac ión por el a s o l e a m i e n t o » , se 
prohibe á los e n f e r m o s l ee r m i e n t r a s rec iben la ac-
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ción de l sol, á fin de ev i t a r u n a impor t an t e causa de 
pé rd idas nerv iosas . 

O t r o e fec to aná logo pueden n o t a r las personas 
q u e ap l azan la discusión de asun tos g r a v e s p a r a las 
horas de paseo por el campo. E x p e r i m e n t a r á n tal 
con t r a r i edad y dif icul tad p a r a hacer lo , por l a rgo que 
sea el t i empo de q u e d i spongan (v. g r . , un día en-
t e ro ) , que sólo á costa de ímprobos t r a b a j o s y nada 
beneficiosos es fuerzos podrán quizá vencer la : cuando 
c re í an con ta r con más t i empo p a r a t r a t a r lo q u e 
les p r e o c u p a b a , e n c u e n t r a n que n u n c a han tenido 
menos . 

I gua l f enómeno pueden obse rva r , a l fin de la 
s e m a n a , cuan tos t r a b a j a n m e n t a l m e n t e con más ó 
menos exceso — en re lac ión con su res is tencia indi-
v idua l . En estos casos, el ago t amien to , la exci tabi l i -
dad, el mal humor de l sábado son indiscut ibles . P o r 
esto, a p a r t e de la conducta h ig ién ica q u e debe 
cada cual s egu i r confo rme á sus fue rzas , conv iene de 
todos modos, en c i e r t a c lase de vida y t r a b a j o s al 
menos — v. g r . , en la vida escolar •— i n t e r r u m p i r la 
s e m a n a por un d ía , ó medio s iqu ie ra , de descanso . 
Nosotros , en la Ins t i tución, des t inamos á es te fin la 
t a rde del mié rco les ; y por mi pa r t e , la c o s t u m b r e 
ing lesa de a ñ a d i r todavía la dél sábado, me pa r ece 
exce len te . Es consecuencia r i go rosa de sanos pr inci-
pios higiénicos y muy a d e c u a d a p a r a r e p o n e r las 
fue rzas , de modo que podamos con ta r y a con e l l a s e l 
domingo y e m p l e a r l a s en a l g ú n e jerc ic io d e c i e r t a 
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intensidad: juegos corpora les enérgicos , excursiones, 
etcétera. 

Pero , ¿qué digo al final de la semana? A l final de 
cada día, se rep i te e l mismo hecho : todos, no sólo los 
fisiólogos, sabemos que , por la noche, nos sent imos 
cansados; que el sueño nos r e s t a u r a ; que e l ,desper-
tar , en condiciones normales , es un r enac imien to ; 
con o t ras muchas cosas, menos v u l g a r e s , pero que 
importa conse rva r p resen tes . 

I V 

D e j a n d o a p a r t e los pr incipios g e n e r a l e s de con-
ducta que la h igiene impone en cuan to á la re lac ión 
del t r a b a j o y el descanso, conviene resumir los resu l -
tados de todas las an t e r io re s ideas, con aplicación á 
la higiene de las vacac iones . Ya se sobrent iende que 
se t r a t a sólo de consejos gene ra l e s , que cada cua l 
ha de a d a p t a r á su indiv idual idad. 

1.° Cuando el espír i tu ha t r a b a j a d o demasiado , 
sea in te lec tua l , sea a fec t ivamen te f v . gr . , después 
de haber sufr ido p r o f u n d a s y dolorosas emociones, 
que nos a g o t a n ) , ó sea, cuando expe r imen t amos un 
cansancio, que el sueño no basta á r eponer , y que , 
por tanto , se va a c u m u l a n d o de d ía en d ía y necesi ta 
para r e p a r a r s e un r é g i m e n especial , debemos procu-
r a r an te todo un per íodo de descanso cuantitativo tan 
absoluto como sea posible: has ta que el equi l ibr io d e 
las funciones, la normal idad del sueño, el es tado de 
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humor y ánimo, la sensac ión g e n e r a l de b i e n e s t a r 
gu ía inequívoca de la h ig iene del individuo nos 
adv ie r t an la r e s t au rac ión del a g o t a m i e n t o obje t ivo 
del o rgan i smo y de la e n e r g í a psicoíísica. En tonces , 
v sólo entonces , podemos e m p r e n d e r un e jerc ic io de 
dis t racción y r ec reo más ó menos in tenso ya , s egún 
los casos: e s t o e s , podemos e n t r a r en el descanso cua-
litativo, e n g e n d r a d o por el cambio de ac t iv idad . 

2.° P a r a aux i l i a r e f icazmente es te descanso, lo 
mismo el cuan t i t a t ivo que el cua l i t a t ivo , es un ele-
m e n t o de s u m a impor tanc ia el cambio de medio, que 
nos sus t r ae á las impres iones hab i tua l e s de l u g a r e s , 
cosas, personas , conversac iones , negocios , cuya .con-
t inuidad con t r ibuye á ago ta rnos . A este e fec to , n a d a 
puede c o m p a r a r s e con el campo. El a i s lamien to , la 
acción del pa i sa je , la se ren idad , senci l lez y r i tmo 
un i fo rme de la n a t u r a l e z a y de la vida r u r a l , t an 
opuestos á la comple j idad de los i n t e re ses de una 
profesión u r b u n a , aun la menos c o m p l i c a d a , nos 
devue lven r á p i d a m e n t e la t r anqu i l idad y el equil i -
brio y a r m o n í a de n u e s t r a s fue rzas , y a l e j a n por tal 
modo de nues t ro án imo las preocupac iones cuya pre-
sión nos agob iaba , que , aun subsis t iendo sus c a u s a s , 
se d i r ía q u e d e s a p a r e c e n pa ra nosotros. Xo en ba lde 
es la n a t u r a l e z a c o m p a ñ e r a y c o n t r a r i a á la p a r del 
e sp í r i t u , que en su comercio e n c u e n t r a , p rec isa 
men te por el inf lu jo del con t ra s t e , la r ean imac ión de 
sus deca imientos . 

3.° Que , á medida que el exceso hasicte mayor , se 
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impone mayor vacación, no hay pá ra qué demos-
trarlo. E l ideal ser ía t r a b a j a r en condiciones ta les , 
que la reparac ión cot id iana , á lo sumo la semanal ,* 
fuera suficiente. L a s vacaciones son un mal , pe ro 
que corr ige otro mal , no menos g r a v e . E l g e r m e n de 
razón que hay en su fondo es es te . Po r e jemplo , des-
pués del absurdo y bru ta l ago tamien to de los exáme-
nes, cuya p reparac ión l lega á veces has ta á acaba r 
para s iempre con la salud de los examinandos (acci-
dentes nerviosos, pe r tu rbac iones menta les , . , ha s t a 
suicidios), y cuya ejecución causa v e r d a d e r a s enfer -
medades á los profesores de a l g u n a conciencia , 
que no acaban de «cur t i rse» en su funes to oficio, 
después de un es fuerzo de esta índole , ¿cómo 
suprimir las vacaciones, cuando así y todo son insu-
ficientes en más de una ocasión? E l D r . S imar ro , con 
respecto á los es tudiantes , y Mosso, con respec to á 
los profesores , han reunido observaciones muy tris-
tes, pero muy in te resan tes , que cua lqu ie ra persona 
de exper ienc ia en la ma te r i a puede conf i rmar y has ta 
ampl iar . 

-í.° El discípulo, si su es fuerzo no ha sido exce-
sivo, ó ha r e p a r a d o ya la fa t iga , no conviene que 
•«uspenda en absoluto todo t r a b a j o menta l en vacacio-
nes l a rgas . Los efectos de esta suspensión son detes-
tables: el niño ó el joven, desacos tumbrados del 
ejercicio in te lec tua l , necesi tan luego, p a r a reanu-
darlo, un esfuerzo , que significa un gas to innece-
sario de ene rg í a . En la Inst i tución, recomendamos 

n 
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por esto a l g ú n l igero t r a b a j o , des t inado sólo á man-
t ene r c ier tos hábitos men ta l e s y que no sea , por 

"ejemplo, tan d e s a g r a d a b l e como el es tudio de los 
libros «de texto», por fo r tuna supr imidos e n t r e nos-
otros, y de que sólo hace uso el a lumno por sí, p r iva-
damen te , cuando l l ega p a r a él el absurdo per íodo de 
la p r epa rac ión p a r a los e x á m e n e s . D u r a n t e muchos 
años, m i e n t r a s hemos contado con personal suficien-
te , no ha habido vacación comple ta en el ve rano 
pa ra nues t ros discípulos (1); y hacia es te s i s tema de 
«cursos so la res» , de 12 meses (sólo in t e r rumpidos 
por vacaciones co r l a s ) , p a r ece q u e t i enden hoy mu-
chos pedagogos , cuyas ideas comienzan á e n s a y a r 
en a l g u n a s pa r t e s . L o s «cursos de vacaciones», que 
cada d ía o f r e c e n mayor n ú m e r o de Unive r s idades , 
obedecen al mismo principio, y son á la vez una dis-
t r acc ión pa ra el e s tud ian te que ha hecho en o t r a 
local idad su curso o rd inar io . 

A h o r a , q u e el profesor deba ó no abs tene r se por 
completo de es tudios y es fuerzos men ta l e s d u r a n t e 
es te per íodo, depende de su es tado . Á veces, se ob-
s e r v a que el a g o t a m i e n t o producido por la c lase es 

1- Después , la co r tedad de nues t ros medio* impone á nues t ro 
pe r sona l t a l suma de t r a b a j o d u r a n t e el curso, que no es posible 
h o y sup r imi r p a r a los p r o f e s o r e s es te descanso e x t r a o r d i n a r i o , 
p a r t e del cual t o d a v í a emplean , sin e m b a r g o , m u c h a s veces, sea 
en se rv ic io ele ia Ins t i tuc ión (en las excurs iones v e r a n i e g a s de 
nues t ros m u c h a c h o s , sea de o t ros fines educa t ivos , como en la 
ob ra de las colonias escolares , - Confo rme v a y a siendo posible , 
vo lveremos , sin e m b a r g o , al curso de ve rano . 
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tan pecul iar y dist into del que nace de otro género 
de t r a b a j o s menta les , l ec turas , redacciones , e tc . , 
que, después de a lgunos d ías de reposo, personas 
cansadas de hab l a r ( u n a de las cosas que más fati-
g a n ) v de la tensión de ánimo que supone el t ene r 
que a t e n d e r á sus discípulos, expe r imen tan alivio y 
reparac ión g r a t a , dedicando p a r t e de sus vacaciones 
á hacer un libro, por e jemplo , en l u g a r apa r t ado , 
t ranqui lo y convenien te p a r a la h igiene del a lma y 
del cuerpo. 

No hay pa ra qué segui r , ni menos p r e t ende r aca-
bar la mate r ia . Con a l g u n a exper ienc ia y observa-
ción de los d e m á s y de sí mismo, Cualquiera persona 
de buen sent ido puede con t inuar es tas r e g l a s de con-
ducta hasta el infinito, con t r ibuyendo á a m i n o r a r los 
efectos de ese rápido ago tamien to y esa l e n t a repa-
ración de los cent ros nerviosos, q u e cons t i tuye la 
desast rosa n e u r a s t e n i a . 
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LA HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES 

d e M. C o m p a y r é 

Con el t í tulo de Los grandes educadores ( l ! , ha 
comenzado ha publ icarse en Ing l a t e r r a y Nor te 
A m é r i c a una bibl ioteca des t inada á condensar las 
pr incipales épocas, t endenc ias y movimientos en la 
historia de la educación, por medio de sus g r a n d e s 
r ep re sen tan t e s : los an t iguos ideales de la educación 
g r iega , en Ar i s tó te les ; el s is tema de los j e su í t a s , 
en San Ignacio; el r enac imien to de las escue las 
cr is t ianas, en Alcuino; la educación por la act ividad 
personal , en F r o e b e l ; la h is tor ia de las Univers ida-
des, en Abe la rdo ; la educación conforme á la na tu -
raleza, en Rousseau ; la de la A l e m a n i a mode rna , en 
Herbar t ; el amor y el estudio de los niños, en Pes t a -
lozzi; el s is tema de los l is tados Unidos, en Horac io 
Mann; la educación ing lesa de nues t ros t iempos, en 

1 The i'.rcat Erin cat or>. • London . H o i n e m n n n . 
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Bel!, L a n c a s t e r y A r n o l d . T a l e s son, h a s t a aho ra , 
los t e m a s de su p r o g r a m a , cuyo desempeño ha sido 
confiado á hombres de s i n g u l a r competenc ia , a l g u n o s 
de ellos eminen tes . E l ma log rado T o m á s Dav idson , 
a u t o r del p r ime ro de es tos l ibros y del r e f e r e n t e á 
Rousseau , es uno de los sabios filósofos y pedagogos 
de los E s t a d o s Unidos , as iduo cooperador del r ena -
c imiento esp i r i tua l i s ta y a u n idea l i s ta que en la filo-
sofía y en la p e d a g o g í a va asociado, a l r e spe tab le 
nombre del D r . H a r r i s , a c tua l Comisa r io cen t ra l de 
Educac ión en aque l pueblo; el R e v . T . H u g h e s , uno 
de los más i m p o r t a n t e s j e su í t a s ingleses ; el an t i guo 
inspector F i t c h , uno de los p r inc ipa le s fundadore s 

' del m o d e r n o s i s t ema de educac ión p r i m a r i a en Ingla-
t e r r a ; D e G a r m o , el más au to r i zado r e p r e s e n t a n t e , 
quizá de l he rba r t i smo en los E s t a d o s Unidos , etcé-
t e ra . , etc.. 

D e l l ibro sobre A b e l a r d o , es a u t o r M. Compay-
ré (1). Su n o m b r e no neces i t a expl icac iones . E l ant i -
g u o profesor de filosofía en la f acu l t ad de To losa , 
R e c t o r hoy de L y o n , e l h is tor iador de la pedago-
gía , el a u t o r de la ps icología del n iño y de o t ros 
muchos l ibros i n t e r e s a n t e s (2), el in fa t igab le , des-

. 11 Abelard and the origin and early history of Universities, 
by Gabr i e l Compayr t 1 , Rec to r of t he a c a d e m y of Poi t ie rs . — Lon-
don, 1893 , - t vol . 8.°, s i n - 3 1 5 pAgs. 

(2) Histoire critique des doctrines de Vé duration en France 
depute le XVI' sith'le, P a r i s H a c h e t t e , 1883. 2 vols. - L'Orbilia-
nisnte, on V usage dtt fouel dans ¡es colléges des jé suit es au 
XVIII" siecle . T o u l o u s e , Douledage . 1 fol íe lo . - Elements 
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pierto, vivo, culto y simpático espír i tu que ha poco 
carac te r izaba pe r fec tamen te el profesor S r . P o s a d a 
en La España Moderna, es, por su labor científ ica, 
su acción como maestro^ sus escritos de a rd ien te 
p ropaganda en diar ios y rev is tas , su iniciativa como 
diputado y como funcionar io de la a l ta adminis t ra-
ción de la enseñanza , una de las más impor t an t e s 
y eficaces fuerzas que han const ruido y cons t ruyen 
el portentoso sistema de la educación f r ancesa desde 
el advenimiento de la t e r c e r a Repúbl ica . 

E n esta obra admirable , se han enlazado, como 
era na tu ra l , muy diversas corr ientes . Es una , la 

d'instruction morale et civique. 2 vols . — Lectures morales H 
civiques. Par í s , Del aplane, 1887. 1 vol. - V instruction civique. 
P a n s , De iap íane . 1 vol . - Cours de ¡VJagobie théorique et 
pratique. Par í s , Deiapíane, 1886. 1 v o l . - H i s t o i r e de ta IVda-
gogie. Pa r í s , Deiapíane, 1887. I vol. Xotions élémentaires de 
f'sychotogie. Par ís , Deiapíane, 1888. 1 vol. - Psychologie appli-
quée a l'éducation. Par í s , Deiapíane. 2 vol. - Cours de morale 
théorique et pratique. Pa r í s , Deiap íane , 1886. 1 v o l . - ¿ a Philo-
sophic dñ D. Hume. 1883, Thor in . i vol.-D<? Ramundo Sabunde 
ac de Theologiae naiuralis libro. 1873. Thor in . 1 vol. - Organi-
sation pédagogique el Legislation des Écoles primaires. Pa r í s , 
Deiapíane, 1390. 1 vol. — L'évolution inlellectuelle et morale de 
f enfant. 1 vol. Pa r í s , Hache t t e , 1893; 3.a ed., 1903. - Eludes sur 
I' Enseignetnenl et sur ¡'Education. Par i s , Hache t t e , 1891. 1 vol . 
- Además, ha publicado ediciones clásicas, con notas, pró logos y 

comentarlos, de los l ibros sobre educación de Montaigne, Locke y 
Condorcet, de o t ros filosóficos de Bain, Huxley y Montesquieu, y 
mult i tud de art ículos, informes, e tc . Ú l t imamen te , h a escr i to 
casi todas las monogra f í a s populares de la ser ie que, con el t í tulo 
¡le Ies grands éducateurs, edi ta en P a r í s Deiapíane: las de 
Rousseau. -Spencer, Pestalozzi , J . Macé, H e r b a r t . Pécaut y Mon-
t a i g n e . - D e a lgunos de los l ibros de M. Compayré , h a y t r aduc-
ción española. 
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p e d a g o g í a que podr í amos l l a m a r ca r ac t e r í s t i c a de 
la Un ive r s idad c lás ica f r ancesa , f lexible, pr incipal -
m e n t e l i t e ra r ia , h is tór ica , pol í t ica y mora l i s ta , res-
pe tuosa con todas las g r a n d e s t rad ic iones de la 
enseñanza y la o rgan izac ión de su pa t r i a , a u n q u e 
i n t e r p r e t á n d o l a s con mucha mayor l iber tad quizá 
en el fondo que en la fo rma, y t end iendo con un a r t e 
exquisi to , con un de l icado conocimiento del m u n d o y 
de los hombres , con una cu l tu r a , con una moderac ión 
e smeradas , á desenvo lve r y pe r f ecc iona r en la edu-
cación nacional , á t r a v é s de los d iversos g r a d o s de 
su j e r a r q u í a , cu idadosamente manten idos , un ideal , 
cuyas cua l idades s u p r e m a s son la pe rsp icac ia de la 
in te l igencia , la de l icadeza del sent imiento , la mesu-
r a , la discreción, el buen sent ido (no en la acepción 
v u l g a r , sino en la m á s noble de e s t a pa lab ra ) , el 
l ibera l i smo polít ico, y u n a c i e r t a p r e p o n d e r a n c i a 
es té t ica , una e l eganc ia , un buen gus to , u n a g r a c i a , 
que cons t i tuyen el a t r a c t i vo de es te t ipo de educa-
ción. A l f r e n t e de esta t endenc ia , va e l ' h o m b r e cuyo 
e levado c a r á c t e r , i n f a t i gab l e p e r s e v e r a n c i a y g r a n -
des cua l idades de todas c lases le han dado la más 
a l t a r ep re sen t ac ión y el inf lujo, sin duda , predomi-
nan t e , e n t r e todos los q u e vienen cooperando á la 
r e f o r m a : M. G r é a r d , el V i c e Rec to r — en r ea l idad , 
R e c t o r — de la U n i v e r s i d a d de P a r í s (1). 

,1; Re t i r ado desde 1002, a caba de mor i r en 1904, sucedt tndole 
M. L ia rd , que h a venido desempeñando casi veinte años la Direc-
ción de E n s e ñ a n z a super io r en i- 'rancia. 
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Conve rgen hac ia un mismo objet ivo o t r a s tenden-
cias de d is t in ta significación, ya más rad ica les , ya 
más conservadoras : p ie t i s tas ó posi t ivistas, ut i l i ta-
rias ó ideal is tas , in te lec tua les ó sen t imenta les ; socia-
listas, c r is t ianas , ana rqu i s t a s ; apóstoles de la educa-
ción física, de la r ea l i s t a , la es tét ica , la profes ional , la 
de la mu je r , el obre ro , el c r iminal , el sordo-mudo, el 
idiota... L o s nombres de J u l e s Simon, F e r r y , Bais-
son, Pécaut , Bréa l , R e n á n , Lav i s se , D u m o n t , Ma-
rion, Riede l , Boutmy, L e c l e r c , J u l e s Va l l e s , Kergo-
mard, P . Grousse t , Couber t in , L a g r a n g e , Tiss ié , 
Démeny, M a n h e i m e r , M a g n a n , Robin , Didon, Binet , 
Ribot, D u r k h e i m , Pet i t , y muchos otros (a lgunos de 
pr imera impor tanc ia , pe ro que t r a b a j a n de un modo 
impersonal , anónimo é invisible), r e p r e s e n t a * es tas 
diversas cor r ien tes , que , en medio de su r e l a t iva 
oposición y aun hosti l idad, cooperan á la g r a n d e 
obra común. 

En otro sentido, desde un pun to de vis ta que po-
dr ía decirse in te rnac iona l , cabe , ta l vez hacer o t ra 
distinción. F r e n t e á ta co r r i en te que pa r ece sobre 
todo insp i rada por la fidelidad á la t radic ión clásica 
f rancesa , ó más bien, á su lado, hay o t ras dos, á cual 
más impor tan te , l i s la p r imera , incluso en el orden 
del t iempo, la que propende á t r a s í o r m a r el ideal de 
la enseñanza en un sentido aná logo al de las institu-
ciones de A l e m a n i a , espec ia lmente en siís g r a d o s 
superiores; tendencia , pr inc ipal , si no exclus ivamen-
te, apl icada al e lemento in te lec tual y científico, y 
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que, después de la g u e r r a a l e m a n a , sacudió con t a l 
s incer idad y pa t r io t i smo la ado rmec ida opinión, q u e 
obligó á sus an imosos apóstoles á m a n t e n e r r u d a 
pe lea por u n a causa , con t r a la cua l a p e n a s hubo 
fo rma de impopu la r idad q u e no viniese á sub l eva r se . 

P o s t e r i o r m e n t e á e s t a t endenc ia , cuyo inf lu jo pro-
s igue todav ía , a u n q u e con m a y o r len t i tud , su acción 
p e r s e v e r a n t e , ha comenzado en los ú l t imos t iempos, 
casi a h o r a mismo , o t r a , insp i rada en I n g l a t e r r a . 
A q u í , por el con t ra r io , la ob ra pr inc ipa l se ap l ica á 
la educac ión to ta l , en su esp í r i tu y d i recc iones gene -
r a l e s , á un ideal humano , a l g o d is t in to de l clásico 
f r a n c é s , a u n q u e , como todos, p e r f e c t a m e n t e concer -
t ab l e con él, en su l ími te , condición y medida , y q u e , 
por r e f e r i r s e á esa formación g e n e r a l del h o m b r e ( 

inf luye en los g r a d o s e l e m e n t a l y medio (que f o r m a n 
el per íodo de dicho desa r ro l lo en la E u r o p a mode rna ) , 
más bien que en las e s f e r a s supe r io res cient íf icas, 
donde los procedimientos a l e m a n e s exceden hoy á 
todos; si bien a sp i r ando á l l eva r ese nuevo espí r i tu 
á los r e s t a n t e s ó rdenes , incluso el de la educac ión 
u n i v e r s i t a r i a . E n s u m a : es ta t e r c e r a t endenc ia , d e 
día en día m á s p u j a n t e , p a r e c e a s p i r a r á d i fund i r un 
a l m a n u e v a en todo el o rgan i smo de la educac ión 
nac iona l y p a r a cuan to se r e f i e re á las d ive r sas fun-
ciones de es ta educac ión . 

C u á l ha de ser la r e s u l t a n t e i n m e d i a t a de es tas 
d i s t in tas fue rzas , su e n é r g i c a acción y composición 
al p r e sen t e , es difícil decir lo: acaso, una modificación 
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del an t iguo t ipo f r ancés ; acaso , su pe r s i s t enc ia , r ea -
nimada por la as imi lac ión de esos dos fac tores , á 
saber: el e sp í r i tu de la educac ión ing lesa , p a r a lo que 
se podría l l a m a r las bases g e n e r a l e s , e l sent ido é 
ideal de la vida; los p rocedimientos in t e l ec tua l e s 
a lemanes , en la e s f e r a de la e n s e ñ a n z a p r o p i a m e n t e 
científica. 

Á la p r i m e r a de es tas t res di recciones , á la m á s 
g e n u i n a m e n t e n a c i o n a l , pa r ece que cor responde 
M. C o m p a y r é , el cua l d e s e m p e ñ a en e l la una emi-
nente función, cuyos incesan tes y múl t ip les servicios 
fa t igan la memor ia . S u c u l t u r a , fo rmac ión , t a l en tos , 
ca rác t e r ; todo lo que se podr ía denomina r su es t ruc-
tu ra menta ! , su ps icología , lo l leva á ser uno d e los 
r e p r e s e n t a n t e s más ins ignes de la Un ive r s idad f r a n -
cesa , en su co r r i en t e más nac iona l y c lásica; si bien 
su esp í r i tu flexible, á los c u a t r o v ientos del horizon-
te, lo l leva as imismo á o t o r g a r m á s y más cada d ía 
una s impa t í a benévola á todas las t endenc ias , e n s a -
yos y e s f u e r z o s s inceros , por l imi tado que sea su 
valor , y por g r a n d e que pueda p a r e c e r su discordan-
c i a . — D e este esp í r i tu generoso , ha tenido la ins t i tu -
ción l ibre r epe t ida s p ruebas . 

E l l ibro de M. C o m p a y r é es más bien una h is tor ia 
de las Un ive r s idades , que de A b e l a r d o . D e l a s c u a t r o 
p a r t e s que comprende , sólo des t ina á és te el p r i m e r 
cap í tu lo de la p r i m e r a , después de! cua l , ú n i c a m e n t e 
de vez en cuando a p a r e c e por inc idencia su n o m b r e . 
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F o r m a d o sobre los más au tor izados datos, v iene á ser 
es te l ibro un v e r d a d e r o r e s u m e n de la expres ión g e 
ne ra l q u e de aqué l los en con jun to r e su l t a ; pe ro resu 
men ta l , como quizá ijo se ha l l a en n ingún otro l ibro , 
por lo completo de su doc t r ina , su*, c a r á c t e r obje t ivo, 
lo d iscre to de la selección, la sobr iedad é imparc ia l i -
dad de las observac iones personales , y el a t r a c t i v o , 
in te rés , c la r idad y movimiento d e su exposición. S u s 
f u e n t e s g e n e r a l e s son, p r inc ipa lmen te : S a v i g n y , Mei 
ners , D e n i f l é y L a u r i e ( l ) , con o t r a s de m e n o r impor 
tanc ia ; á las cua l e s hay q u e a ñ a d i r luego f u e n t e s 
especia les pa ra las U n i v e r s i d a d e s f r ancesas , a l ema-
nas, ing lesas , i t a l i anas y españo las . Es t a s ú l t imas 
son: los l ibros d e Gi l de Z á r a t e y de D. V i c e n t e de 
L a F u e n t e , que , en nues t ro país , y en medio de sus 
l a g u n a s é imper fecc iones , son tal. vez los me jo res . 
L a s r e f e r e n c i a s del a u t o r á n u e s t r a s cosas son sim-
pá t i cas y a b u n d a n t e s (2); si bien (cosa q u e nad ie 
e x t r a ñ a r á ) l a s U n i v e r s i d a d e s de su pa t r i a , y sobre 
todo la de P a r í s , ocupan su a t enc ión p r e f e r e n t e ; por 
lo cual añad i r emos de vez en cuando a l g u n a q u e o t r a 
noticia r e l a t iva á E s p a ñ a , p a r a ampl i a r ( r a r a vez, 
p a r a rect i f icar) es ta p a r t e , q u e tan d i r e c t a m e n t e nos 
in te resa , tomándolas , y a — c a s i s i e m p r e — d e los últi-

it) Al final del l ibro, da M. C o m p a y r é , la indicación biblio-
g r á f i c a de t o d a s sus fuen te s . 

(2) Recué rdese que el a u t o r h a publ icado un l ibro sobre 
Ra imundo de S a b u n d e , a n t e s menc ionado . T a m b i é n le debemos 
a lgunos a r t í cu los sobre n u e s t r a educación; v, gr . , á propósi to de 
la Ins t i tuc ión l ibre de E n s e ñ a n z a . 
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mos libros ci tados, ya de a l g u n a o t ra fuen te , q u e en* 
su l u g a r menc ionaremos . 

E n cuán to al p lan de su l ibro, en la ! /* pa r t e , es-
tudia M. Com pay ré los Orígenes de las Universidades; 
en la 2. a , su Organización; en J a 3 . a , sus Planes de 
estudios y métodos de enseñanza: y en la 4. ; l, su Espí-
ritu general é influjo. 



Abelardo 
té 

Ya q u e d a dicho q u e el cap í tu lo I es tá consag rado 
á Abelardo, como p recur so r de las U n i v e r s i d a d e s de 
la E d a d Media ; con no h a b e r sido f o r m a l m e n t e cons-
t i tu ida la de P a r í s , quizá la m á s a n t i g u a , has t a se-
sen ta años después de su m u e r t e , si la hacemos 
p a r t i r de l p r iv i l eg io de P e l i p e A u g u s t o (1200). L a 
r ep re sen t ac ión de A b e l a r d o en es te o rden es reco-
nocida por ot ros muchos escr i tores . L o s úl t imos son 
el C a r d e n a l N e w m a n y el P . Deni f le . Se f u n d a en 
la g r a n d e ag i t ac ión y renovación produc idas por la 
enseñanza de aque l hombre e x t r a o r d i n a r i o en la 
co r r i en t e de cu l t u r a que , e spec ia lmen te desde C a r i o 
M a g n o , v e n í a a c e n t u á n d o s e , h a s t a a c u m u l a r s e y 
r o m p e r por medio de es te ó rgano . Su g r a n in te l igen-
cia, su erudic ión c lás ica , no sólo teo lógica ; su educa-
ción en la E s c u e l a episcopal de N u e s t r a S e ñ o r a de 
P a r í s , con G u i l l e r m o de C h a m p e a u x , que poco des-
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pués hab ía de ha l l a r en^él un fogoso a d v e r s a r i o de 
sus doct r inas ; s u e locuencia , su a r r o g a n c i a , su espí-
r i tu de polémica, su en tus iasmo, su c a r á c t e r inquieto 
y tu rbu len to , que ya á los ve in te años lo l l evaba «de 
ciudad en c iudad, de maes t ro á maes t ro , de d isputa 
á d isputa , como u n a especie de caba l l e ro a n d a n t e de 
la filosofía», d ie ron á su obra un re l ieve , que sus aza-
res, persecuciones é infor tunios a u m e n t a r o n . 

Kl tipo de aque l l a e n s e ñ a n z a i r r e g u l a r y vehe-
mente c o n t r a s t a b a con las fo rmas de la escolást ica, 
dis tante aún de su apogeo , y t en ía que a c t u a r como 
un f e rmen to que removiese los e s p í r i t u s , más al lá 
del c í rculo r i g u r o s a m e n t e escolar , dándole un carác-
ter más popu la r y acces ib le . E l monte de S a n t a G e -
noveva , en P a r í s (f 108), desde el cua l , «como desde 
un Sinaí*, descend ía su p a l a b r a , casi acabó con las 
demás escuelas ; hasta que A b e l a r d o se ins ta ló al fin 
en la d e la c iudad, s iendo és te eb más b r i l l an t e pe-
ríodo de su vida (1113 á 1118). S u s a v e n t u r a s y famo-
sos amore s le l l evaron luego o t ra vez á u n a vida 
e r r a n t e . M á s t a rde , con el auxi l io del r ey con t ra la 
Igles ia , que hab ía condenado sus doct r inas , se es ta-
bleció en el cé lebre P a r a c l e t o , s i tuado ce rca de 
T r o y e s , y que pronto a t r a j o al des ie r to de «aquel la 
nueva Teba ida» inmensa m u c h e d u m b r e de discípu-
los, que, por oir le , a c a m p a b a n d e b a j o de cobert izos 
y t iendas , y aun al raso. A q u e l c a m p a m e n t o r e p r e -
sen taba , en cuan to á la vida in te lec tua l y, en cier to 
modo, secular y h u m a n a , un f enómeno s e m e j a n t e al 

12 
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de o t r a s a g l o m e r a c i o n e s , aun más h e t e r o g é n e a s y 
t u r b u l e n t a s , que en to rno de los a n t i g u o s y santos 
e r emi t a s del O r i e n t e cr is t iano hab ía fo rmado la 
piedad re l ig iosa : v e r d a d e r a s c iudades , muy mís t icas 
y m u y p ro fanas á un t iempo, que s e ñ a l a n el l ímite 
e n t r e dos g r a n d e s épocas h is tór icas . P e r o , ¡qué d iver -
so c a r á c t e r , el de a m b a s muchedumbres : l a de A b e -
lardo, en el P a r í s del s iglo XIÍ, y la del Es t i l i t a , en 
la S i r i a de l v! . . 

E n medio de cons tan tes luchas , volvió todav ía el 
maes t ro á su escue la de P a r í s , donde mur ió (1142) 
e n t r e sus discípulos, tan numerosos , q u e "no cab ían 
en las posadas de la ciudad». 

E l método. b r i l l an tez y a scend ien te de la ense-
ñ a n z a de A b e l a r d o «recuerda—dice R é m u s a t — á los 
g r a n d e s filósofos de G r e c i a , si es q u e no les aven-
t a j a» . C o m p a r a c i ó n que , no sin razón , M. C o m p a y r é 
j u z g a excesiva y a u n i nexac t a en otros respec tos : 
por cuan to Sóc ra t e s , P l a tón , Ar i s tó t e l e s , enseña-
ban en medio de unos cuan tos discípulos, m i e n t r a s 
que á la c á t e d r a del g r a n p r o p a g a n d i s t a del s iglo xií , 
a b i e r t a de par en par á todo el mundo, l l e g a r o n á 
as i s t i r—dice—más de cinco mil pe r sonas . Conocida 
e s la r ep resen tac ión de A b e l a r d o en la h is tor ia de la 
filosofía, como apóstol del conceptua l i smo e n t r e r ea -
l is tas y nomina l i s tas . P e r o lo que aqu í más inmedia -
t a m e n t e nos in te resa es, no sólo la independenc ia de 
su esp í r i tu que , s egún nues t ro au to r , lo const i tuye 
en uno de los p r e c u r s o r e s del moderno «rac ional i smo 
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filosófico», sino, y todav ía más , su r ep re sen t ac ión 
pedagóg ica . E n lo p r imero , S a n B e r n a r d o le d i r ige 
c e n s u r a s a n á l o g a s á las que hoy suelen fu lmina r los 
r e p r e s e n t a n t e s de la au to r idad con t ra las «soberbias» 
p re t ens iones de la razón , i l imi tadas y abso rben te s . 
E n cuan to á su procedimiento de e n s e ñ a n z a , puede 
bien deci rse que , por su exposición y defensa de l a s 
tesis con t rad ic to r i as en cada cuest ión, á fin de que el 
discípulo ha l l a se la solución por sí mismo (1), y su 
cul t ivo de la sagaz a r g u m e n t a c i ó n d ia léc t ica , fué «el 
a l m a de la filosofía escolástica» y casi el c r e a d o r de 
su método. «El método de A b e l a r d o - d i c e el P . D e -
n i f i e - se in t rodu jo en las e scue las y no volvió á sal ir 
de ellas»; como puede verse , a ñ a d e , comparando las 
o b f a s a n t e r i o r e s á aqué l , con las que le s igu ie ron : 
v. g r . las Sentencias de P e d r o L o m b a r d o , y el Decreto 
de Grac iano .» A los es tudios e l e m e n t a l e s del Trivium 
y el Quadrivium, sus t i tuyó «las e l e v a d a s lecciones de 
la teología y l a filosofía abs t rac ta» : dice C o m p a y r é , 
q u e lo l l ama «el p r ime r profesor de enseñanza supe-
r ior» . V e i n t e c a r d e n a l e s , c incuen ta obispos, u n papa , 
f ue ron sus discípulos inmedia tos ; y así , «la e scue la 
de teo logía de P a r í s fué el s emina r io de la E u r o p a 
cr is t iana.» A la vez, añade , ha sido «el p r ime ro de los 
filósofos f ranceses , e l p recu r so r de R a m u s y Des-
c a r t e s » . 

V- ut teneros lectores ad maximum inquirendae veritatis 
exercitium provocarent el acutiores ex inquisitione redderent. 
— Pró logo del Sic et non. 



II 

Orígenes de las Universidades 

T r a s de es te capi tu lo , c o n s a g r a d o al filósofo del 
P a r a c l e t o , comienza el es tudio de la h is tor ia de las 
U n i v e r s i d a d e s por el de sus causas generales. Nótese 
que , p a r a M. C o m p a y r é , I rne r io (siglos x i a l x n ) re-
p re sen t a un es t ímulo aná logo al de A b e l a r d o en P a -
r í s , p a r a la fo rmac ión de la U n i v e r s i d a d de Bolonia , 
la más a n t i g u a erf opinión d e nues t ro au to r , que la 
da ya por ex i s ten te en 1158. Sin e m b a r g o , un esc r i to r 
ha dicho, con es te motivo, q u e la U n i v e r s i d a d i ta-
l iana , al c e l e b r a r su ú l t imo c e n t e n a r i o (en 18SS), ha-
bía e legido su fecha «sobre b a s e ^ t a n fidedignas como 
l a s l eyendas de los Nibe lungos» . 

E l movimiento q u e e n g e n d r a es tas ins t i tuc iones 
en la E d a d Media es, como lodos los movimientos so-
cia les , imposible de s o r p r e n d e r en sus p r imeros co-
mienzos. L a s l e t r a s r ea l e s , ó las bu las , que consa-
g r a n su exis tencia , más bien s i rven p a r a reconocer 
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un hecho consumado, q u e p a r a de t e rmina r lo . U n a 
necesidad in te r ior cons t i tuye su nisus formativus,... 
que va r eun i endo y as imi lando e lementos , has t a 
consti tuir un g r u p o d e c i e r t a consis tencia . U n maes-
tro, cuya enseñanza a t r a e excesivo n ú m e r o de dis-
cípulos, exci ta e l es tab lec imiento de otros compa-
ñeros á su l ado ; y esto bas t a p a r a cons t i tu i r una 
escuela especial ( todas lo fue ron a l pr inc ip io) , un 
Studium, ya de teo logía y filosofía (Par í s ) , ya de me-
dicina ( S a l e r n o ) (1), ya de de recho (Bolon ia ) . Esa 

<;i> El S r . R ibe ra , en su In t e re san t í s imo discurso sobre La 
enseñanza entre los musulmanes españoles fdei cual h a dado un 
l a rgo e x t r a c t o — d e s g r a c i a d a m e n t e , sin notas—el Boletín de la 
Institución libre de enseñanza, en 1993), indica que la escuela 
de Sa l e rno fué -el p r i m e r es tab lec imien to científ ico colegiado 
de Europa»; que los normandos , por quienes fué o rgan izada , e r an 
«p r inc ipesa la o r ien ta l , que no t end r í an de c r i s t i anos m á s que e! 
bautismo»; dando á en t ende r , de aquí , que el movimien to c r e a d o r 
de las Un ive r s idades eu ropeas acaso pudo ser debido al influjo de 
Oriente , y a por conducto de Sicil ia, y a de las C r u z a d a s (cuya 
acción en es te p a r t i c u l a r ponen en duda S p r e n g e l y L a Fuen t e ) ; 
si bi n los a i r e s l evant inos , que h a b í a n t r a ído á E u r o p a las 
Univers idades , h a b í a n de l l e v a r al Á f r i c a la m i s m a semil la , que 
aun h o y v i v e , por e jemplo , en la ac tua l Un ive r s idad de A l c a -
rawin, en Fez . No, c i e r t a m e n t e , por esto, pa r ece j u s t a la c e n s u r a 
que hace el S r . R i b e r a de la teor ía de M. C o m p a y r é sobre la gé-
nesis impercept ib le , e spon tánea é i r r e f l ex iva de las Univers i -
dades, en un principio. Denifle p r u e b a que en el s iglo x m se 
dis t inguía y a en t re el las , s egún que ex is t ían ex ronsuetudine 
(Par is , Bolonia, Sa le rno , Oxford , etc.), ó ex privilegio, es deci r , 
por fundación e x p r e s a de la au to r idad ec les iás t ica , de la civil , 
ó de a m b a s ;v. g. . To losa , Val ladol id , Cambr idge , S a l a m a n c a , 
Lé r ida , Nápo les ; L isboa , P r a g a , A lca l á , Va l enc i a , e tc . , etc.). 
Die Uñivet sitdten des Mittela'ters bis 1400, vol . I (por de sg ra -
cia, único publ icado h a s t a hoy), Berl ín 1885, I I I , 2. - L a opinión 
de M. C o m p a y r é es m á s s e m e j a n t e á la de S a v i g n y , que Denifle 
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escue la s i rve en tonces de base á todos los pr iv i legios 
sucesivos, que , desde f u e r a y f o r m a l m e n t e , v ienen á 
f avo rece r e l desa r ro l lo de aque l g e r m e n . L o s p a p a s 
y los r e y e s fue ron p ro tec to res , más que fundado-
res , de estos ins t i tu tos . A s í , a l menos , debe deci rse 
de las p r i m e r a s . « U n a vez dado el modelo, fué fáci l 
imi tar lo . Muchas Un ive r s idades , f u n d a d a s en los si-
g los x iv y x v , son copias fieles» de aque l los pr imit i -
vos t ipos : P a r í s y Bolonia . Sólo dos cen t ros de es ta 
c lase c i ta el a u t o r , cuya c reac ión , en c ier to modo a r -
tificial, p a r e c e excepción de e s t a ley. U n o de el los, 
nues t ros es tudios de P a l e n c i a , fundados por A l -
fonso V I I I (1212 ó 1214); o t ro , la U n i v e r s i d a d de 
Nápoles , cons t i tu ida poco después por F e d e r i c o l í . 
Pe ro , p r e c i s a m e n t e á es te c a r á c t e r ar t i f ic ial a t r i b u y e 
el a u t o r la e f í m e r a durac ión de a m b a s ins t i tuc iones . 
L a de P a l e n c i a sólo du ró unos t r e in t a y t an tos años. 
Y si, hoy, m u c h a s U n i v e r s i d a d e s de los E s t a d o s 
Unidos—que son en esto la más p e r f e c t a an t í t e s i s de 
las m e d i o e v a l e s — h a n podido s u r g i r de esa m a n e r a 
exp re sa , re f lex iva , y m a n t e n e r s e en la p rospe r idad , 
la r azón del fenómeno se e n c u e n t r a , p a r a n u e s t r o 
au to r , en las fac i l idades que a h o r a ex is ten p a r a acu-
m u l a r d e r e p e n t e g r a n d e s medios, ta les como los or-
gan i smos de es ta c lase ex igen . 

c ree insuficiente , porque no bas t a el c r éd i to de un m a e s t r o p a r a 
f u n d a r u n a v e r d a d e r a Univers idad , cosa que pedia el concurso de 
o t r a s c i r cuns t anc ia s y e lementos ; pe ro no n iega , por esto, la géne-
sis consue tud ina r i a . El florecimiento, v . g r . , de P a r í s y Bolonia, 
p a r a é!, es lo que se debe A sus nuevos métodos , no su or igen . 
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E n c u a n t o á noso t ros , e n P a r í s , e n Bo lon i a , e n 
A v i ñ ó n , en M o n t p e l l e r , en T o l o s a , e n O x f o r d , en 
R o m a , e n N á p o l e s , en L o va ina , e n t odas p a r t e s , se 
ha l lan n o m b r e s , y a d e m a e s t r o s , y a d e e s t u d i a n t e s , 
e spaño les , d e s d e los p r i m e r o s t i empos á los ú l t imos , 
en q u e se m a n t u v o n u e s t r a p r o s p e r i d a d i n t e l e c t u a l , 
r e p r e s e n t a d a en el e x t r a n j e r o po r v a r o n e s t a n 
e m i n e n t e s , á veces , c o m o L u l i o , A r n a l d o d e Vi l l a -
nova , A l f o n s o d e V a r g a s , R a m o s P a r e j a , C i r u e l o , 
S a b u n d e , P e d r o H i s p a n o , P e d r o de L u n a , S a n 
R a i m u n d o de P e ñ a f o r t , V i v e s , M a r i a n a , R i v a d e -
n e i r a , A n t o n i o A g u s t í n , G i n é s d e S e p ú l v e d a , F e r -
n á n P é r e z d e O l i v a . . . (1). V a por de f ic ienc ia d e 
n u e s t r o s e s tud ios (v. g r . , en t eo log í a , q u e no t u v i e r o n 
n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s h a s t a el s ig lo x v ) , y a po r 
a m o r á la c u l t u r a y po r el c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l d e 
é s t a , e / a f r e c u e n t e d a r p e n s i o n e s y a y u d a s d e cos t a 
p a r a v i a j e s de e s t u d i o s ; sin c o n t a r con f u n d a c i o n e s 
como la d e l C a r d e n a l A l b o r n o z en B o l o n i a , q u e 
m a n t e n í a n u n a ca sa p e r p e t u a d e e s t u d i a n t e s e n el 
e x t r a n j e r o , d i g n a , por c ie r to , d e m á s g r a v e a t e n c i ó n 
d e la q u e hoy n u e s t r o a t r a s o é i n d i f e r e n c i a le con-
s a g r a . 

L a p a l a b r a «Un ive r s idad» ( c o n t r a lo q u e á v e c e s 
se ha e n t e n d i d o ) no se r e f i e r e á la e n c i c l o p e d i a cien-

(1; Se p resc inde a h o r a de los m u s u l m a n e s e s p a ñ o l e s que fue-
r o n á e n s e ñ a r á e s c u e l a s e x t r a n j e r a s , en e spec i a ! á O r i e n t e , y de 
q u e h a b l a n G a y a n g o s y F e r n á n d e z G o n z á l e z , c i t ados p o r L a 
F u e n t e , t. I , y p o r e! S r . R i b e r a , en su m e n c i o n a d o d i scurso . 
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tífica, sino á la corporac ión fo rmada , sea por los 
maes t ro s (Par í s ) , sea por los maes t ro s y los discípulos 
(Bolonia) (1). No dice, a l principio, umversitas studio? 
rum, s i n o p e r s o n a r u m . «Estudio gene ra l» es un nom-
bre aná logo (2), cuyo a d j e t i v o exp re sa q u e es pú-
blico, que se ha l l a ab i e r to á todos, sin excepción (3). 
E n es te a s p e c t o , de lo q u e podr ía l lamarse- la 
formación del cue rpo de aque l a lma , obedecen di-
chos ins t i tu tos á la misma ley que e n g e n d r a en la 
E d a d Media aque l l a s «sociedades ,de m u t u a g a r a n -
t ía», de t an e n é r g i c a unidad (4): los g remios , las 
c iudades , las l i ga s de comercio , las compañ ía s de 
obre ros y cons t ruc to res y demás asociaciones consa-
g r a d a s á fines t a n pa r t i cu l a re s , á veces, como la 
conquis ta del S a n t o Sepu lc ro . Nó tese el c a r á c t e r 

(1) P o r e s t a d i fe renc ia , se r e p u t a á ia s e g u n d a como m á s 
«democrát ica- ; sin e m b a r g o , el au to r dice, que en 1221 ' ap . Char-
tularium, publ icado por Denifle;, la Univers idad de P a r í s se 
.n t i tu ia : Umversitas magistrorum el schohvium (pág . 108.) 

(2) T o d a v í a en las P a r t i d a s no se usa e! de «Univers idad». L a 
-d i fe renc ia esencial» que Gil de / á r a t e De lo Instrucción pú-
blica en España, t. II, sección IV, cap, I¡, c ree h a l l a r e n t r e «Es-
tudio genera l» y 'Un ive r s idad» (que aqué l es e r ig ido por el P r ín -
cipe y i5sta neces i t a el concurso del P a p a ) no pa rece f u n d a d a . 

(3) En las P a r t i d a s (tit . I I , p a r t . 2.íl.) «Es tud io genera l» qu i e r e 
decir aque l «ayun tamien to de m a e s t r o s de escolares» , que a b r a z a 
enseñanzas de a r t e s ( g r a m á t i c a , lógica, a r i t m é t i c a , g e o m e t r í a , 
a s t r o n o m í a i y de derecho canónico y civil ; á d i fe renc ia de! . E s -
tudio pa r t i cu l a r» , en que «algún maest ro» enseña « a p a r t a d a m e n t e 
á pocos escolares» . 

(4) E n el cap í tu lo del l ibro de Mr. R a s h d a l l sobre las Univer-
sidades de Europa en la Edad Media, que se i n s e r t a en o t ro 
l uga r , se puede v e r un estudio de tenido de c«tos p rob lemas y 
c o m p a r a r sus da tos y su sent ido con los de M. C o m p a v r é . 
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in te rnac ional de a l g u n a s de e s t a s asociaciones, q u e 
a p a r e c e as imismo en las Unive r s idades , cuyos maes-
tros y e s tud i an t e s e n s e ñ a b a n , a p r e n d í a n y v i a j a b a n , 
a l t e r n a t i v a m e n t e , por toda E u r o p a , como hoy acon-
tece, por e jemplo , en las U n i v e r s i d a d e s de A l e m a -
nia. T é n g a s e en c u e n t a q u e n u e s t r a s r e n o m b r a d a s 
escuelas á r a b e s hab ían mezclado á m u s u l m a n e s , 
cr is t ianos y judíos a l r ededor de sus m a e s t r o s . L a 
unidad de la c u l t u r a y de su idioma cosmopoli ta (el 
latín), no las de r aza , re l ig ión , ni l e n g u a popu-
lar, hab ía sido, al pr incipio, el v ínculo de aque l l a 
sociedad in te rnac iona l , en t an cont inuo y vivo mo-
vimiento, con ser aún t a n dif íc i les las comunica-
ciones. L a i m p r e n t a ha modificado (en pa r t e ) e s t a 
necesidad de v i a j a r ; en tonces , la enseñanza ora l e r a 
casi la ú n i c a fuen t e de ins t rucción, por la escasez de 
libros. 

Respec to á la cooperac ión de las po tes t ades ecle-
siástica y civil en f avo r de las Un ive r s idades , es 
también una señal de los t iempos. Ya e s t a b a n lejos 
los de aque l concil io de C a r t a g o , q u e c o n d e n a b a el 
estudio de las l e t r a s , y aque l famoso año 1000, en 
que el p a p a G e r b e r t o h a b í a sido acusado d e t r a t o s 
con el diablo por su in s t rucc ión , p r inc ipa lmen te 
adquir ida en E s p a ñ a (sea en las e scue las á r a b e s , 
conforme Una t rad ic ión seguida por M. C o m p a y r é , 
sea en C a t a l u ñ a , cosa ta l vez más c ier ta ) . V a r i o s 
papas h a b í a n sido discípulos de la Un ive r s idad de 
Par ís ; y, á pesa r de! e j emplo y los escánda los de 
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A b e l a r d o , las n u e v a s ins t i tuc iones e r a n cons ide radas 
por los pontíf ices como in s t rumen tos poderosos p a r a 
la difusión de la ciencia y fe c r i s t ianas . A u n en 
aque l los casos f r e c u e n t e s en q u e d a teo logía no for-
maba p a r t e de su e n s e ñ a n z a , el pont i f icado se rv ía 
de ó r g a n o g e n e r o s o a l ans i a de c u l t u r a y s a b e r q u e 
por todos lados a p u n t a b a en la h is tor ia , v de que 
n i n g ú n m e j o r tes t imonio cabe d a r , q u e la misma 
apar ic ión de esas Un ive r s idades . As í , dice el a u t o r , 
en la protección de la Ig les ia á aque l los ins t i tu tos 
que , andando el t iempo, h a b í a n de e m a n c i p a r s e de 
la fe y a u n en ocasiones vo lverse con t ra e l la , se 
cumplió u n a ley, de la cual vemos hoy nuevo e j emp lo 
en el a f á n con que n u e s t r a s c lases g o b e r n a n t e s mul-
t ip l ican las e scue las públ icas , cuyo inf lujo n ive lador 
a c a b a r á por desposeer las de sus pr i legios . 

L a misma combinación de gene roso a m o r á la 
cu l t u r a y de in t e ré s por sus propios fines, s e ñ a l a 
M. C o m p a y r é en la protección d e los r eyes á las 
n u e v a s escuelas . S o n fuen t e de g lo r ia , de e n g r a n d e -
cimiento y aun de r iqueza m a t e r i a l p a r a sus «domi-
nios»; pero , a d e m á s y por c ima de esto, cen t ros de 
esp í r i tu é inf lujo polí t ico y firme sostén d e la potes-
t ad r e a l . P o r lo mismo, la F a c u l t a d de J u r i s p r u d e n -
cia fué la f avor i t a de los r eye s , que poco después 
a p o y a b a n en sus doc tores sus p re t ens iones á la inde-
pendenc ia , p r imero , á la secu la r izac ión , después , y 
al absolut ismo, por úl t imo, d e la m o n a r q u í a en el 
Es tado . 
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A l h a b l a r de los r eyes , hay , sin e m b a r g o , q u e 
en tender e s t e n o m b r e , más bien q u e en su es t r ic to 
sentido, en el de la po tes t ad civil, y no sólo la c e n t r a l 
y s u p r e m a , sino la munic ipa l . P o r e jemplo , en A r a -
gón, las U n i v e r s i d a d e s de L é r i d a (la más a n t i g u a de 
aque l re ino , 1300), Ba rce lona , H u e s c a , V a l e n c i a , 
Z a r a g o z a , son obra a n t e todo d e las c iudades ; a l 
c o n t r a r i o - d i c e L a F u e n t e — d e las de Cas t i l l a , q u e 
lo son de los reyes , qu ienes no dan al l í , como aquí , 
recursos , sino pr iv i leg ios ; ni el Munic ip io a r a g o n é s 
«deja la inst i tución e n t e r a m e n t e en manos de la 
Iglesia , como en Cast i l la .» 

A es te propósi to , es i n t e r e s a n t e la no ta q u e el 
au to r ú l t i m a m e n t e c i tado (y c u y a s op in iones u l t r a -
mon tanas son bien conocidas) a c e n t ú a á c a d a paso 
en su l ibro, en con t r a de la opinión, por c ie r to , de l 
S r . Gi l de Z á r a t e , á sabe r : el c a r á c t e r r a d i c a l m e n t e 
civil de las U n i v e r s i d a d e s e spaño la s (1). D e las t r e s 
Un ive r s idades de Cas t i l l a en el s ig lo x n i , P a l e n c i a 
Í1212?) , S a l a m a n c a (1215? ) y Va l l ado l id (1260), 
sólo la p r i m e r a (de t a n e f í m e r a durac ión) es de íun-

¡1. Do la misma opinión es G lads tone respec to de l a s ingle-
sas, que fue ron «una fundación secu la r (a lay foundation), no 

; eclesiást ica», donde «la teo logía no tuvo p recedenc ia cronoló-
gica, sino en los casos en que el núcleo de la Un ive r s idad secu la r 
se enlazó con fundac iones ec les iás t icas ; en gene ra l , la fundación 
e ra p a r a Artes»: pr incipio, añade , «conforme al an t iguo d e r e . h o 
inglés, y sólido y justo». L a doc t r ina es conocida; pe ro le da re-
l ieve el ang l i can i smo p r o f u n d a m e n t e o r todoxo de Glads tone -
ha Universidad, su vida, funciones é historia; conferenc ia 
dad.» en Oxfo rd el 24 de O c t u b r e de 1892. 
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dación episcopal ; l a s e g u n d a es r e a l y munic ipa l la 
t e r c e r a (1). «La Un ive r s idad de S a l a m a n c a fué de 
R e a l P a t r o n a t o en su or igen» , dice c o n t i n u a m e n t e . 
«Al h a b l a r de n u e s t r a s p r i m e r a s Unive r s idades , se 
ha dicho con g r a n ap lomo q u e las f u n d a r o n los P a p a s 
y los Obispos y q u e la base de e l las en la E d a d 
Med ia e r a s i empre la teología.» «Los q u e suponen 
c r e a d a s l a s U n i v e r s i d a d e s p a r a e s tud ia r las c iencias 
ecles iás t icas en la E d a d Media , f a l t an á la ve rdad 
h is tór ica ; ni en S a l a m a n c a , ni en C o i m b r a , ni en 
Va l l ado l id , ni en L é r i d a , hubo has t a el s iglo x v más 
enseñanza de es te g é n e r o q u e a l g u n a s c á t e d r a s de 
de recho canónico . S e comete inexac t i tud , «queriendo 
cons ide ra r l a s como es tab lec imientos eclesiásticos. . .» 
C e l e b r a la «energía^ de D o ñ a C a t a l i n a de L a n c a s -
te r , al r e c h a z a r los C o n s e r v a d o r e s n o m b r a d o s p a r a 
S a l a m a n c a por Bened ic to XII I , «por cuan to el Rey 
t i ene nombrados C o n s e r v a d o r e s y la Un ive r s idad es 
cosa especia l de sus Re inos , y él es p ro tec tor de 
ella»; ap robando la doc t r ina del P . Mendo , jesu í ta , 
cuando a f i rma q u e «la e recc ión y fundac ión de las 
Un ive r s idades es polí t ica y toca á los pr ínc ipes secu-
la res , que t ienen es te de recho etiam absque Pontijicis 
auctoritate*; de recho del cual no cabe d u d a r «sin 
c i e r t a especie de sacri legio» 'instar sacrilegiij; es ta 
doc t r i na , a d e m á s , e s t á a p o y a d a en la de S a n t o 

(1) T. I, cap . XI, p. 107. - V. t ambién : cap . IX, p. 90, 91; 
X V I L p. 162; X f X , p. 181, 186; XXIJ , p. 212: t. II, cap. L Í V , pá-
g ina 322; etc., etc. 
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T o m á s : f'nde cum collegium scholasticorum non sit 
collegium ecclesiasticum. , 

L o s M a e s t r e s c u e l a s tuvieron, a ñ a d e L a F u e n t e , 
escasa impor tanc ia en Cas t i l l a , y menos a u n en A r a -
gón, h a s t a el siglo x iv ; se les hace Cancelarios» (1), 
pa ra lo judic ia l y d isc ipl inar io , t an sólo, y son enu-
merados después del Rec to r y los Consi l ia r ios ; la 
doct r ina c o n t r a r i a de las P a r t i d a s t omaba por dere-
cho un ive r s i t a r io español el e x t r a n j e r o , en el cua l la 
Ig les ia tuvo desde l u e g o m a y o r in te rvenc ión : v. g r . , 
en P a r í s . P e r o , aquí , los C o n s e r v a d o r e s reg ios man-
t ienen la s u p r e m a c í a de la potes tad civil has ta el 
siglo x v , en cuya época, l a decadenc ia de los es tudios 
s ecu la re s coincide con la admis ión en n u e s t r a s es-
cuelas de la teología . A n t e s , la t en í amos sólo en las 
ca t ed ra l e s y conventos , en p a r t e como consecuencia 
del monopolio que p a r a l a e n s e ñ a n z a de aque l la 
F a c u l t a d hab ían concedido los Pont í f ices á la Uni-
versidad de P a r í s . L a «flojedad» de los Reyes , dice, 
mueve á la vez á nues t ros ins t i tu tos á acud i r á los 
P a p a s p a r a la c reac ión de c á t e d r a s y o t ros par t icu-
lares aná logos , con ló"cual d e s a p a r e c e n los Conse r -
vadores reg ios , c rece la p repo tenc ia de los Maes-

(!) Sag tin L a Fuen te , el Maes t r e scue l a e r a , g e n e r a l m e n t e , 
s ec r e t a r i o de! Cabildo, y como ta l , g u a r d a s e l l o s de la C o r p o r a -
ción, canci l le r , c a n c e l a r i o ; n o m b r e , és te , que, des ignando en 
muchas Un ive r s idades e x t r a n j e r a s al r e p r e s e n t a n t e en e l l a s de 
la au to r idad pontif icia, conservó p r o b a b l e m e n t e , cree , t ambién 
cuando vino á In te rven i r en las nues t r a s . 
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t r e scue las y q u e d a n las Un ive r s idades «conver t idas 
en apostól icas». 

L a in te rvenc ión de la Ig les ia se expl ica por cau-
sas muy comple jas , a l g u n a s de el las s e ñ a l a d a s por 
L a F u é n t e (1). E l c a r á c t e r i n t e rnac iona l del Pont if i -
cado hac ía de e s t a s u p r e m a m a g i s t r a t u r a el único 
ó r g a n o capaz de d a r va lo r aná logo á las escuelas , 
es tudios y d ip lomas de cada pa ís . L a concesión de 
r e n t a s , que e r a poderoso auxi l io de sus fines, sólo 
pod ía o t o r g a r l a la .Santa S e d e (2), por t ene r el c lero 
mayor a b u n d a n c i a y me jo r admin is t rac ión q u e el 
Es tado . Y , en fin, p resc indiendo de otros ex t r emos , 
el mag i s t e r io de las cosas de l e sp í r i tu , sin dist inción 
de lo re l ig ioso á lo secu la r , hab ía venido siendo fun-
ción, sobre todo, del c lero, en los an t iguos y más 
oscuros t iempos. {Quién, á l a sazón, sino el P a p a , 
podía m a n d a r , por e jemplo , «que los examinados y 
aprobados» en una Unive r s idad—como Vidal dice de 
S a l a m a n c a — fuesen tenidos por hábi les en cuales-
qu i e r a o t ras?» «Don Alfonso el Sabio, a ñ a d e L a 
F u e n t e , q u e sólo m a n d a b a en Cas t i l l a , no podía 
impofter , ni a u n á los o t ros Es t ados de E s p a ñ a , 

(1 Ob. cit., P a s s i m ; ta i vez donde m á s ¡as condensa es al prin-
cipio del cap . XX, t i . — A n á l o g a m e n t e se e x p r e s a el señor 
Vida l en su Memoria histórica de la Universidad de Sala-
manca, S a l a m a n c a , 1869, aunque , á veces , ' t amb ién dice lo con-
t r a r i o (p. 12). — V. a d e m á s , Gil de Z a r a t e , t omo I I . sec. I V , cap. I . 

(2) Que t an to s r ecu r sos concedió, por e jemplo, á S a l a m a n c a , 
en t iempos de su g r a n b ienhechor , Benedicto XII I , al cual , el la, á 
su vez, hab la a p o y a d o en e! c i sma . 
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cuanto menos al res to de E u r o p a , q u e reconociesen 
á S a l a m a n c a como Escue la g e n e r a l de l Orbe .» «Esta 
declaración podía so lamente h a c e r l a e l P a p a (1).» 

(!) E s t e pun to e s t á t r a t a d o en el cap í tu lo de R a s h d a l l á que 
se ha a ludido ya antes . 



I l l 

Modos de nacer 

D e s p u é s de es tud ia r las c a u s a s del nac imien to de 
las Unive r s idades , descr ibe M. C o m p a y r é modo 
mismo de n a c e r . 

H a s t a el s ig lo xv , «no hubo, dice, dos Univers i -
dades f u n d a d a s en idént icas condiciones.» H a c i a el 
Renac imien to , un r e y , un noble , sol ic i taban la bu la 
pontificia de erección, bu la n u n c a r e h u s a d a y que 
concedía al nuevo ins t i tu to pr iv i leg ios que el poder 
civil sanc ionaba luego. Pe ro , en los siglos x m y x i v , 
unas v^ces , t o m a b a el papa la in ic ia t iva , y la secun-
daban más ó menos t a r d e los reyes ; o t ras , acon tec ía 
lo con t ra r io , como en S a l a m a n c a , donde el pr iv i leg io 
de S a n F e r n a n d o preced ió doce años á la bu la de 
A l e j a n d r o I V (1). Más t a r d ó todav ía (un siglo) el 

,1) El p r iv i leg io es de 1242; pe ro la p r i m e r a in t e rvenc ión ofi-
cial, que d i r i amos hoy , pa r ece h a b e r sido de Alfonso IX, y según 
la c o n j e t u r a de L a F u e n t e , hac ia 1215; ia bu la de A l e j a n d r o I V 
es de 1254, es decir , de casi c u a r e n t a años después . 
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papa en a p r o b a r la Un ive r s idad de C a m b r i d g e , reco-
nocida ya por E n r i q u e III . T a m p o c o f a l t a n e j e m p l o s 
de dis idencia e n t r e a m b a s po tes tades . P o r ú l t imo, 
las hay . que han tenido sólo el auxi l io de u n a de 
éstas . A s í , el P . Denif le d i s t ingue c u a t r o c a t e g o r í a s 
de Unive r s idades , en cuan to á su o r i g e n : 1) de or-
ganizac ión e s p o n t á n e a , sin documen to espec ia l de 
e recc ión : S a l e r n o , O x f o r d , C a m b r i d g e , A n g e r s , 
Padua , etc.;—-2: de fundac ión pontificia: R o m a , P i s a . 
To los a, Mon tpe l l i e r , Cahors ' , e tc . ; - 3 ) por edicto de 
los pr ínc ipes : A r e z z o , P a l e n c i a , Xápoles , O r a n g e . 
S a l a m a n c a , e tc . ; - 4 ) c r e a d a s por a m b a s po tes tades , 
que es lo más f r e c u e n t e has ta 1400: P r a g a , V i e n a , 
e t cé te ra (1). 

U n a s y o t r a s se mul t ip l i ca ron de ta l s u e r t e , 
que, m i e n t r a s en el s ig lo Xü sólo Bolon ia ex is t ía 
of ic ia lmente , y a á fines del xv c o n t a b a E u r o p a u n a s 

El au to r t r a e la l is ta, por su o rden c rono ló-
gico. U n a d e las ú l t imas es l a de Z a r a g o z a (1474); 
y t odav ía , desde el s ig lo XYÍ, el Renac imien to , la 
Refo rma , los j e su í t a s , p romovie ron o t r a s 30 funda-
ciones. En los s iglos xv i i y x v n i , s igu ie ron mult ipl i -
cándose es tos o r g a n i s m o s ; pero , en g e n e r a l , f ue ron 
ins ignif icantes y e f ímeros . P a r a ha l l a r e j emplos de 
Univers idades m o d e r n a s de impor t anc i a , hay q u e 
venir al s ig lo x ix , en el cua l , la p r o f u n d a ag i t ac ión 
que en muy c o n t r a r i a s d i recc iones removió al m u n d o 

2 La Fin-nte (t.I, cap. L1V , señala ot ro g rupo , fami l ia res , 
de fundación par i cular : v. gr . . las nues t r a s de Toledo y Osuna. 

VA 
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con la Revoluc ión f r ancesa , c e r r a d a en c ier to modo 
por las g u e r r a s de N a p o l e ó n , dió sus naturales-
f ru tos . L a Univers idad de más a l ta r ep re sen t ac ión 
c r e a d a en el s iglo xix en E u r o p a , fué la de Ber l ín , 
h i ja de la ené rg i ca reacción nac ional y l iberal á que 
prestó su e locuencia el gen io de Kiehte. C r i s t i an í a , 
S a n P e t e r s b u r g ^ , B r u s e l a s ¡dos: la l ibre y la nueva 
A t e n a s , Madr id (omitida por,el autor) , M a n c h e s t e r , 
en c ier to modo E s t r a s b u r g o ¡ r eo rgan i zada como 
Univers idad ...por'los a l e m a n e s ) , Ga les , son de más 
rec ien te fundac ión en Europa . L a ú l t ima es la de 
L o n d r e s (MX)). O t ra co r r i en te , quizá más impor tan te 
todav ía , es la de las a m e r i c a n a s , sobre todo, en los 
E s t a d o s Unidos, que cuen tan en la ac tua l idad unas 
t r e in t a ; v m u c h a s más, si se inc luye e n t r e e l las á 
todos los cen t ros de e n s e ñ a n z a que l levan el nombre 
de «Colegio» College., cuyo c a r á c t e r especial no 
t iene cor respondenc ia en la j e r a r q u í a de los esta-
b lec imientos europeos , r e p r e s e n t a n d o a c a s o c ier to 
g r a d o indefinido e n t r e una s egunda e n s e ñ a n z a supe-
rior , que podr ía deci rse , y las Unive r s idades , en el 
es t r ic to sent ido p resen te ; ó, al menos, en el de las 
a l emanas . 

Así como, en c ier tos respec tos , ó más propiamen-
te, en el científico, co r re sponde hoy en E u r o p a la 
hegemonía á éstas, en el s iglo x m , por el cont ra-
r io , n inguno de los cua t ro g r a n d e s focos de la 
cu l t u r a in te rnac iona l , Oxford , S a l a m a n c a , Par í s , 
Bolonia, pe r t enec ía á A l e m a n i a , cuya p r i m e r a Uni-
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vers idad, la de P r a g a , d a t a de 1347. E l a u t o r descr i-
be el o r igen d e esos c u a t r o cen t ros , s e g ú n l a s m á s 
a u t o r i z a d a s fuen t e s . L a d e S a l a m a n c a , - r e i n a de l a s 
Un ive r s idades españo las» , y q u e ya en el s iglo x n 
tenía a n t e c e d e n t e s en las e scue l a s de a q u e l l a ca te-
d ra l , quedó o r g a n i z a d a á pr inc ip ios de l x i n , a u n q u e 
no rec ib ió su c o n s a g r a c i ó n oficial í p o f p r iv i l eg io de 
San F e r n a n d o ) has t a 1242, q u i z á 40 años de spués 
J e , s e r f u n d a d a (I). L a b u l a pontif icia de A l e j a n -
dra I V no l legó has t a 1254. E n u m e r a el a u t o r sus 
g r a n d e s g lo r i a s (2): la de fensa de Colón , la de l siste-
ma de Copé rn i co , los m a e s t r o s que dió á P a r í s y á 
Bolonia, el i m p o r t a n t e d e s a r r o l l o de l a s c ienc ias y la 
medicina, mani f ies ta s eña l de l inf lujo de la c u l t u r a 
a ráb igo-h i spana (y jud ía ) , q u e la d i s t i n g u e qu izá de 
otros g r a n d e s cen t ros ; así como su i n t e rvenc ión en 
las g r a n d e s luchas de aque l t iempo, e n t r e las q u e 
e spec ia lmen te m e r e c e c i t a r se la p a r t e q u e tomó en 
enc i sma de Occ iden te , d e c l a r á n d o s e por el a n t i p a p a 
de Av iñón . E n c u a n t o al t í tu lo honorí f ico de ><ponti-
ficia» (de q u e se ha hecho por c ie r to e x t r a ñ a in te r -

;!.; V. sob ro e s t e p u n t o l a op in ión de. L a F u e n t e , en u n a no ta 

a n t e r i o r . 
'? E n t r e e l l a s i n c l u y e las labias Alfonsinas; p e r o e s t a s so 

h i c i e ron en T o l e d o por u n a espec ie de A c a d e m i a de 50 s a b i o s , 
m u c h o s de el los á r a b e s y UKIÍOS, que d u r ó t a ! vez diez años , 
según L a F u e n t e . D e b e , en c a m b i o , a g r e g a r s e , s e g ú n V i d a l 
: 0b. cit-, p. (>2\ la v e r s i ó n l a t i n a de los l i b r o s h i s t ó r i c o s de l a Bi-
blia, h e c h a del c a l d e o , en el s ig lo x v i ; a u n q u e a ñ a d e que debió 
conc lu i r se p o r A l f o n s o de Z a m o r a , en A l c a l á . 
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pre tac ión (1), hace pocos años), no p a r e c e sabe r se 
bien su o r igen ; de todos modos, un h is tor iador dice 
q u e los r eye s f u e r o n «siempre cons iderados como sus 
únicos y v e r d a d e r o s patronos» (2). 

T r a s de es tas Unive r s idades , r e s e ñ a M. Compay-
ré el or igen de las o t r a s que , á su e jemplo , su rg ie ron 
e n toda E u r o p a , y en las cua les inf luyeron pr inc ipa l -
m e n t e los tipos d e P a r i s y Bolonia . El inf lu jo de la 
p r i m e r a ya e r a visible en Oxford , v lo fué luego en 
C a m b r i d g e , P r a g a , V iena , H e i d e l b e r g , Colon ia , 
L i sboa , y en todas las f r ancesas , salvo Montpe l l i e r y 
G r é n o b l e , q u e se insp i ra ron m á s bien en Bolonia ; así 
como és ta obró sobre las d e m á s i t a l i anas y ta l vez 
en l a s e spaño las , a u n q u e e x p e r i m e n t a r o n t ambién 
el inf lu jo f r ancés , t an p r e p o t e n t e en toda n u e s t r a 
c u l t u r a desde el s iglo xi . 

(1; P re tend iendo que es te d ic tado impide la neu t r a l i dad con-
fes ional de d i cha Un ive r s idad , como Univers idad nacional y de 
E s t a d o ( p a r a u s a r la te rminología ac tua l •. 

(2; Vida l , Ob. a / . , c ap . II . Va se ha visto que de igual opi-
nión es L a Kuente. 



I V 

Privilegios 

H a s t a aqu í , la p r i m e r a p a r t e del l ibro . L a se-
gunda' e s t á des t inada á descr ib i r la organización de 
las a n t i g u a s Un ive r s idades . 

Comienza por e n u m e r a r sus privilegios- P u e d e 
decirse con el a u t o r que , en r ea l idad , todo el de re -
cho de la E d a d Media e ra p r iv i l eg io : - P r iv i l eg ios 
pa ra el c lero , p a r a la nobleza , p a r a los munic ip ios y 
c iudades ; cada clase de hombres , c a d a comunidad , 
cada c iudad , a s p i r a b a á t e n e r u n a vida p rop ia , u n a 
independencia r e l a t i v a , un s i s tema especial de jur is-
p rudenc i a» . En r i go r , no hab ía en tonces , dice, u n 
verdadero de recho común . L a s U n i v e r s i d a d e s pa r t i -
c iparon á su vez de esta disposición. A s í , a n t e todo, 
tenían, en g e n e r a l , el monopolio de la e n s e ñ a n z a (1); 

(1; RasdhaU, i, cap . IV7§ ó, piensa que ¡a l ibe r t ad de ense-
ñanza p r i v a d a puede quizá d a r s e por t e r m i n a d a l e g a l m e n t e en 
v i r tud de una bula de Honor io III , de I'.'W. 
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y es excepcional ol caso de 1). J a i m e I, dando á lav 

ciudad de V a l e n c i a pr iv i leg io p a r a que todos sus ciu-
dadanos pudiesen a b r i r c á t e d r a y e n s e ñ a r ( i r a m á l i c a 
v d e m á s A r t e s , Medic ina , L e y e s y Cánones , l ibre-
men te , sin condición ni t r ibu to . En cambio, don 
J a i m e 11, a l f u n d a r más t a r d e la Univers idad de L é -
r ida , prohibe e n s e ñ a r en sus Es t ados fue ra de dicha 
Un ive r s idad . E s t a pa rece que é r a l a r e g í a g e n e r a l 
de los t iempos, cont ra la cua l , sin e m b a r g o , p ro t e s t a 
V a l e n c i a , r e c a b a n d o su l iber tad de enseñanza (1). 

F o r m a b a n es tas corporac iones p e q u e ñ a s repúbl i -
cas, c u y a s inmunidades y f r anqu ic i a s , d e r i v a d a s de 
concesiones de los r eyes y de la S a n t a Sede (exter ior-
mente , pues más p roven ían de un de recho consuetu-
dinar io) les s i rvieron h a s t a p a r a luchar con t ra a m b a s 
potes tades . A d e m á s , como al pr incipio «la mayor í a 
de sus miembros pe r t enec ía al c lero , fueron na tu ra l -
m e n t e admi t idas á goza r de las p r e r r o g a t i v a s de 
éste», sin e x t r a ñ e z a del poder civi l : p r e r r o g a t i v a s 
q u e conse rva ron cu idadosamente , no obs tan te su 
g r a d u a l secu la r izac ión . Va , en t iempo de V e s p a -
stano, no ta L a u r i e que los médicos y o t ras pe r sonas 
que p ro fesaban a r t e s l ibera les en las g r a n d e s c iuda-
des del imper io , habían gozado de exenc iones análo-
gas , conf i rmadas por Cons tan t ino y Teodosio . 

Es to s favores cons t i tu ían un es t ímulo p a r a el des-
a r ro l lo de d ichas corporac iones . No e r a n c i e r t a m e n t e 

(i; " L a F u e n t e , I. cap. X I V y X X V I : en los apéndices 12 y 2? 
puhi ica los documento* respect ivo*. 
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poca cosa. L a const i tución de F e d e r i c o B a r b a r r o j a , 
de ! 158, concede á los maes t ros y e s tud ian tes de Bo-
lonia q u e toda rec lamac ión civil ó pena l con t ra ellos, 
por d is tan te que sea el domicilio del d e m a n d a n t e , se 
sustancie en es ta c iudad, an te los p rofesores , ó a n t e 
el obispo. L o s pontíf ices, como los r eyes , l imi tan res-
pec t ivamente la au to r idad de los t r i buna l e s eclesiás-
ticos y civi les en pro de la jur isdicción académica , 
incluso en las sen tenc ias de excomunión y en toda 
clase de delitos, l i s t a jur isdicción se ha l la o rgan i -
zada de modos muy var ios , pe ro todos ellos conver-
gen tes á su de fensa . Hac ia el s iglo x \ \ el poder 
civil, va victorioso, comenzó á r e s t r i n g i r en prove-
cho propio a lgunos pr ivi legios . P e r o otros se perpe-
tuaron has t a lo s 5 ú l t imos t iempos, como el de recho 
a r r iba indicado i y q u e se conoce con los nombres de 
non trahi extra, commiltimus, droit de garde gardienne;, 

conf i rmado todavía en 1322 á la Univers idad de Pa -
rís , y merced al cua l pudo és ta ob l iga r á compare -
cer , en 1358, al obispo de L i s i eux . T é n g a s e en c u e n t a 
que , s egún L a F u e n t e (1). el fue ro académico , e n t r e 
nosotros, nace «no por concesión pontificia, sino por 

R e a l pr iv i legio" . 
No e ra menos impor tan te la exención d e t r ibu tos , 

que consistió tan sólo en e x t e n d e r á las Un ive r s ida -
des l a q u e venían gozando el c lero y la nobleza : 
a b r a z a b a la l iber tad de los que hoy l l amamos por taz-

! V. ntrri no ta ¡interior y espec ia lmente el t. I. páK-'>"• 
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gos y consumos; la de a lo j amien tos y e m b a r g o s ; 
así como la p re fe renc ia p a r a el a lqu i le r de las 
casas , e tc . , etc. (I). U n a r t í cu lo de los es ta tu tos de 
la Un ive r s idad de P a d u a dec l a r aba estos pr iv i leg ios 
fiscales, diciendo: q u e * scholares computentur cipes 
quantum ad com moda et non ad incommoda*. L o mism ) 
se apl ica al servicio mil i tar , así en g u e r r a como en 
t iempo o rd ina r io , salvo en caso de ^pe l ig ro inmi-
nen te» ; fó rmula r epe t ida por los r e y e s de F r a n c i a , y 
cuva in te rp re tac ión dió l u g a r á g r a n d e s cont rover -
sias. En I ta l ia , sólo los doc tores g o z a b a n de es ta 
exención . A veces, sin e m b a r g o , maes t ros y estu-
d ian tes t omaron p a r t e en la g u e r r a , ó más bien, en 
la defensa del t e r r i t o r io y e spec i a lmen te de las ciu-
dades un ive r s i t a r i a s ; pe ro sólo v o l u n t a r i a m e n t e . 

E r a otro pr iv i legio el que l l a m a r í a m o s hoy de de-
c l a r a r s e en h u e l g a (cessatio , cuando por a lgún motivo 
la Un ive r s idad e s t aba descon ten ta . E n ocasiones, por 
su p rop ia au to r idad , d i sgus t adas de los hab i t an t e s d e 
su c iudad, t r a s l a d a b a n su res idencia á o t ra . U n a bula 
de G r e g o r i o IX 11231) cons igna e x p r e s a m e n t e el de-
recho, en estos casos, de suspende r los corsos has ta 
q u e se las sa t i s f ic iese : dos años en te ros (desde 1229.; 
hab ían es tado c e r r a d a s las au l a s . E n el s iglo xv , pa-
rece que acabó es ta (acui tad. 

En E s p a ñ a ( y en o t ras naciones i e l g r a d o de doc-
tor en derecho , y aun el de l icenciado, con fe r í a no-

1 La Fuen te , i. 1, páffimis 181, e u 
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bleza (i): s egún las P a r t i d a s , los M a e s t r o s de L e y e s 
con ve in te anos de servicios (que d i r í amos hoy) «de-
ven a v e r h o n r r a de Condes» . 

Muchas o t ras p r e r r o g a t i v a s t e n í a n de menor im-
por tancia . U n a s se ref ieren á c ier tos t r ibu tos y exac-
ciones en su f a v o r ; o t ras , a l o rden ecles iás t ico: por 
ejemplo, la d i spensa de la res idencia de los benefi-
cios, á veces has ta por diez años . E n g e n e r a l , a lgu -
nas de es tas f ranquic ias , no sólo c o m p r e n d í a n á 
maes t ros y discípulos, sino á muchís imas o t r a s per-
sonas depend ien t e s de la inst i tución y a u n cr iados 
p a r t i c u l a r e s de aquél los . Mas ía los l ibreros y tende-
ros que su r t í an de a r t ícu los aná logos á los es tud ian-
tes, pa r t i c ipaban de estos f avores . L a s i tuación de 
la Univers idad en la c iudad e ra , en consecuenc ia , 
ocasionada á rozamien tos v d is turb ios f r ecuen t e s , y a 
con los hab i t an tes , ya con las a u t o r i d a d e s locales, 
cuya jur isdicción r echazó s iempre , a l e g a n d o que no 
dependía sino del r ey y del p a p a . L o s pr iv i legios 
fue ron n a t u r a l m e n t e mot ivados , como todos los que 
han a r r a i g a d o en la his tor ia , por el deseo de prote-
g e r la función social de es tas corporac iones , est imu-
la r su prosper idad , d e f e n d e r l a s y co loca r l a s en la 
más ven ta josa s i tuación, a n á l o g a m e n t e á o t r a s fun-
ciones, inst i tutos y clases , en una época en que , 
además , como ya se ha dicho, el de r echo común e r a 
el pr ivi legio. 

1 I I'" non le, II, 113. 
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U n a observac ión , r e f e r e n t e á E s p a ñ a , no debe 
aquí omit i rse . L a s P a r t i d a s , que , en su sent ido uni-
t a r io y roman i s t a , mi ran ya con desconf ianza las cor-
porac iones , pues «defendieron los sabios an t iguos que 
non se fiziesen en l a s vil las, nin en los re inos , porque 
dello se levanta más mal que bien», t ienen, sin em-
ba rgo , por justo y «por de recho q u e los M a e s t r o s e 
los e sco la res p u e d a n esto faze r en Es tud io g e n e r a l , 
po rque el los se a y u n t a n con entención de f a z e r bien*. 
; Q u é m a y o r pr ivi legio? 



IV 

Naciones y Facultades 

I i n t r a a h o r a el l ibro en el es tudio de lo q u e podr ía 
l l a m a r s e las inst i tuciones f u n d a m e n t a l e s de estos 
o rgan i smos , á sabe r : las naciones y l as facultades. 

L a s p r i m e r a s se r e f e r e n al c a r á c t e r público de la 
enseñanza ; las s egundas , á su d i fe renc iac ión en ra-
mas especia les . 

H a s t a el siglo xvi -dice el a u t o r - las e scue las de 
la Univers idad e s t aban a b i e r t a s á toda c lase de per-
sonas, n a t u r a l e s y e x t r a n j e r o s , j óvenes ó de edad 
m a d u r a , l i s t a misma h e t e r o g e n e i d a d , y más aún , la 
de procedencia , l levó g r a d u a l m e n t e á los a l u m n o s á 
a g r u p a r s e por su o r igen en «naciones», que corres-
pondían en c ier to modo á lo que hoy l l a m a m o s «colo-
nia ex t r an j e r a» y -provinc ia l" en n u e s t r a s m o d e r n a s 
c iudades <así decimos: la colonia f r ancesa , c a t a l a n a , 
anda luza , etc. , de Madr id) . P o r un fenómeno de di-
námica social, esta a g r u p a c i ó n e r a t an to más apre-
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miante , cuan to mas se r e l a j a b a n los v ínculos e n t r e 
los n a t u r a l e s de un mismo ter r i tor io , en medio de 
aque l la enorme población flotante de e s tud ian tes 
que , en c ie r tas local idades , l legó á s u p e r a r al n ú m e -
ro de los legos. R e c u é r d e s e que C e r v a n t e s hab la (en 
La tía fingida'- de los 10,000 ó 12,000 es tud ian tes de 
S a l a m a n c a ; por más que los l ibros de m a t r í c u l a de 
aque l t iempo no den ni con mucho, e s t a c i f r a ; an-
t e r io res al 1546, no los hay . T é n g a s e en cuen ta , no 
obs tan te , que , s i endo la m a t r í c u l a la inscripción en 
el r eg i s t ro de la Un ive r s idad , no sólo de los escola 
res , sino de los «Maestros , D o c t o r e s y dependientes», 
p a r a g o z a r de los pr iv i leg ios académicos , como a n t e s 
queda dicho, se concibe la posibi l idad de que , s e g ú n 
Gi l de Z á r a t e , tuv iese a l g ú n a ñ o a q u e l l a E s c u e l a 
18,000 ma t r i cu lados y sólo 7,000 es tud ian tes (l) . 

Sin e m b a r g o , como dice M. C o m p a y r é , s i empre 
deb ía ser m u y crecido el n ú m e r o de a lumnos , en 
t iempos en que a p e n a s hab ía o t ro modo de es tud ia r , 
p a r a la m a y o r í a , que la as i s tenc ia á las au las . E s 
difícil hoy f o r m a r idea de los sacrificios, p r ivac iones 
y e s fue rzos de todo g é n e r o q u e p a r a muchos supon ía 
l a condición de e s tud ian te . L o s hab ía que , desde su 
pueblo á l a Un ive r s idad , e m p l e a b a n ve in te ó t r e i n t a 
d í a s y sopor taban no desp rec i ab l e s r i e sgos en su 

{i; Según L a F u e n t e , la m a t r i c u l a más a l t a r e g i s t r a d a en los 
l ibros de S a l a m a n c a es la de 6,778, en el arlo 1584^ ,11 , cap, L X V . 
— Rashda l l I, c. IV , S 4) dice que, según el f amoso ju r i s t a Odo-
f redo f+ 126=i . en su t iempo, hnb ía en B >lomn 1<».¡>'K> e s t u d i a n t e s . 
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via je penoso. ¡Qué e jemplo , p a r a la j uven tud mue l le , 
ind i fe ren te y g a s t a d a , que se a r r a s t r a perezosa-
mente por n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s , en busca del 
m a l h a d a d o diploma! 

A q u e l l a a g r u p a c i ó n t r a j o consigo el hospeda j e en 
unas mismas casas [hospitia). donde—sobre todo, los 
pobres -ha l l a sen protección y los medios que les 
hab ía n e g a d o la fo r tuna . Y así , las «naciones» l lega-
ron á cons t i tu i r se como v e r d a d e r a s corporac iones 
au tónomas den t ro de la U n i v e r s i d a d . P r o b a b l e m e n t e , 
la neces idad de mutuo auxi l io y defensa e n t r e com-
pa t r io t a s debió sen t i r se a n t e todo en los e x t r a n j e r o s ; 
y así , en Bolonia , sólo éstos f o r m a b a n nación . El 
e s tud ian te bolones, dice R a s h d a l l , no neces i t aba se r 
pro tegido en la Un ive r s idad de su país , como el estu-
d ian te ing lés no neces i ta hoy q u e en el suyo lo pro-
te ja un cónsul ( l ) . Ni los p rofesores , ni los scholares 
cives. a ñ a d e Deni f le , f o r m a b a n p a r t e de es tas corpo-
rac iones , ni t en ían voz ni voto en e l las (2). 

E n la de P a r í s , e r a n cua t ro ( F r a n c i a , P i ca rd í a , 
X o r m a n d í a é I n g l a t e r r a ) , y p a r e c e n h a b e r s e consti-
tu ido «por una l en t a evolución», e n t r e 1215 y 1222; 
a u n q u e ya al final del s iglo x » se h a b l a de l a s 
d is t in tas «proviñetas» de aque l la e scue la . C a d a u n a 
de e l las t en í a su jefe {procurador), e leg ido por sus 
miembros , de e n t r e ellos mismos, y se subdividía á 
veces en tribus. L a s c u a t r o nac iones , cada una con 

li Rashilal l , I , c. IV , « 3. 
•J) Den i (le, I, II . f. 
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un voto, n o m b r a b a n a). Rec to r , que en los p r imeros 
t iempos sólo e r a el j e f e de las nac iones . C a d a nación 
de l i be r aba a p a r t e , y t en í a sus propias const i tuciones 
y sus recursos . 

A n t e s de o r g a n i z a r s e las facu l tades , las nac iones 
puede deci rse que e r a n toda la Un ive r s idad ; después , 
comprend ie ron sólo á los miembros de la facu l tad de 
A r t e s , y á los e s tud ian tes de todas las demás , si no 
habían obtenido el g r a d o de Bach i l l e r . P e r o las o t r a s 
t r e s f acu l t ades (Teo log ía , Medic ina y Derecho) nada 
t en ían q u e ver con e l las . As í , puede deci rse , que , al 
menos, desde el s iglo xiv , «las naciones e r a n c u a t r o 
compañ ías d i s t i n t a s , que f o r m a b a n la facul tad de 
Ar t e s» . Si á e l las añad imos las t r e s f acu l t ades su-
periores», t end remos las s iete co rporac iones q u e en 
P a r í s f o r m a b a n la A s a m b l e a de la U n i v e r s i d a d , don-
de cada u n a t en ía un voto. Compon ían l a , por tanto , 
los t r e s D e c a n o s de aque l l á s f acu l t ades y los c u a t r o 
P r o c u r a d o r e s de las cua t ro nac iones de la de A r t e s , 
v la pres id ía el R e c t o r . E s t a o rgan izac ión , ent ién-
dase bien, es pecu l ia r á la Un ive r s idad de P a r í s , en 
la cua l , la facu l tad de A r t e s tuvo s i empre g r a n pre-
ponderanc ia , como luego veremos , á p e s a r de lo que 
puede l l a m a r s e su infer ior ca t ego r í a oficial. Nótese 
q u e el la por sí sola t en ía cua t ro votos. 

En las d e m á s escue las , el s i s tema de las nac iones 
comprend ía á todas las facu l tades , sin dis t inción. E n 
Bolonia, había dos g r a n d e s g rupos : "ci t ramontanos» y 
• u l t ramontanos» ( i ta l ianos no— boloñeses—y ex t r an -
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jeros), cada uno con sus jefes, y subdivididos, respec-
t ivamente , en diez y s iete y diez y ocho nac iones . E n 
I n g l a t e r r a , p a r e c e que es tas e r an dos: la del N o r t e v 
la de l S u r . Montpe l l i e r t en í a t r e s ( ca ta l anes , borgoño-
nes y p r o v e n / a l e s ) , subdivid idas ; P r a g a , c u a t r o ; L é -
r ida , doce; S a l a m a n c a , s e g ú n L a P u e n t e , c u a t r o . E n 
E s p a ñ a , como en Bolonia , los r e p r e s e n t a n t e s de las 
nac iones no se l l a m a b a n P r o c u r a d o r e s , sino «Consi-
l iarios». L a s nac iones subsis ten hoy t o d a v í a en a lgu-
nas Un ive r s idades : por e j emp lo , en las de S u e c i a y 
F i n l a n d i a , v en las de A b e r d e e n y G l a s g o w , en Es-
cocia (1). 

L a o rgan izac ión en nac iones tuvo, p a r a M. Com-
payi-é, el inconven ien te , no obs t an t e sus servicios, de-
m a n t e n e r la d ivers idad de l e n g u a , cos tumbres y ca-
r a c t e r e s de sus dis t in tos g rupos , con las cons iguien-
tes r iva l idades , que e s t a l l a b a n á veces y q u e impe-
d ían la comple ta fus ión de aque l los h e t e r o g é n e o s 
e l emen tos . P e r o es ta conse rvac ión de la individual i -
dad de cada g r u p o -;debe e s t imar se sólo como un m a l : 
T a l vez aqu í nues t ro a u t o r se de j e inf lui r por ese 
g rand ioso idea l de unidad nac iona l , t a n v igorosa-
m e n t e pe r segu ido e n " F r a n c i a desde hace c u a t r o si-
glos y que ha dado la vuel ta casi a l mundo, p e r o q u e 
t i ene también sus lados de sombra . 

Bas ta , sobre las naciones . V a m o s , aho ra , á las fa-
cu l t ades . 

!? Véase el a r t i cu lo Lu.*, ( uiversidi.-des de tipo gei niáiiito. 
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L a d i fe renc iac ión d e los es tudios en r a m a s espe-
ciales . como o t r a s t a n t a s un idades independien tes , 
dió o r igen á és tas , cuyo n o m b r e pasó, de s ignif icar 
un g r u p o de es tudios y has t a u n a profes ión, á la cor -
poración un ive r s i t a r i a p a r t i c u l a r c o n s a g r a d a á su 
cul t ivo. ¿Cuándo apa rec i e ron las facu l tades , en es te 
ú l t imo sentido? S e g ú n nues t ro au to r , por ob ra de un 
desa r ro l lo g r a d u a l , que fué a g r u p a n d o espon tánea -
men tes á los p ro fesores de cada orden de estudios, á 
fin de r e g u l a r las r e lac iones e n t r e sus enseñanzas , y 
e n t r e el los y sus respec t ivos es tud ian tes . Tor el con 
t r a r io , s e g ú n Deni t l e , la «promoción»,-ó sea el esta-
blecimiento de los g rados , fué el p r i m e r paso p a r a la 
formación de es tos cuerpos . P e todos modos, á me-
diados de l s ig lo xii i , p a r e c e que es taban cons t i tu idas 
l a s cua t ro : A r t e s , T e o l o g í a , Medic ina y D e r e c h o . 
P a r a el a u t o r , la T e o l o g í a fué el p r ime r núcleo q u e 
se condensó en el seno «dé aque l la confusa m a s a de 
estudios*, de las l l a m a d a s «ar tes l iberales», á conse-
cuencia de la r e p u g n a n c i a con que los maes t ro s se-
g l a r e s de P a r í s rec ib ieron la bu la de A l e j a n d r o 111 
(1257), «que ab r ió l a Un ive r s idad á todas las ó rdenes 
re l igiosas»; por reacción, se p rodu jo una asociación 
m á s ín t ima e n t r e los teólogos (1). Poco de spués , apa-
recen ya o r g a n i z a d a s las f acu l t ades de C á n o n e s y 
Medic ina , y pos t e r io rmen te , la de L e y e s , que , á pe-
sa r de la oposición del C a n c i l l e r de N u e s t r a S e ñ o r a 

¡T L o mismo dice C.íl de Z a r a t e . II. 177. 
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de P a r í s , ob tuvo la p r e r r o g a t i v a de un sello propio 
hacia 1271 ó 72. El p r i m e r ac to públ ico de la f acu l t ad -
de Medic ina de P a r í s es de 1270. 

S e g ú n y a con otros motivos se ha indicado, en Es -
paña las cosas sucedie ron de o t ro modo: pues q u e Ja 
enseñanza de la T e o l o g í a no e n t r ó á f o r m a r p a r t e 
de n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s has t a el s iglo x v . L o s 
estudios es tablec idos en S a l a m a n c a por D . A l fon -
so X e r a n : de de r echo civil (leyes), canón ico [decreto), 
disciplina ec les iás t ica (decretales¡. medic ina y c ien-
cias m a t e m á t i c a s y n a t u r a l e s (física), f i losofía (lógi-
ca). l a t ín {gramática) y música (órgano): e n s e ñ a n z a s 
que, andando el t iempo, se desdob la ron en 2,5 cá te-
dras (141(1) y, en la época d e m a y o r e sp lendor de esta, 
escuela (1549), en 70. E n t r e nosotros , a d e m á s , la F a -
cul tad de D e r e c h o e r a la p r e e m i n e n t e , s e g ú n ya he-
mos visto, como la de A r t e s lo e ra en Pa r í s . 

L a s nac iones , opina M. C o m p a y r é , q u e han debido 
p r e c e d e r á las F a c u l t a d e s . 

Es t a s , como va se ha dicho, son cua t ro : T e o l o g í a 
¡sacra Facultas), D e r e c h o (consultissima) y Med ic ina 
¡'salubérrima"), q u e cons t i tu ían las l l a m a d a s super io-
res, y la de A r t e s (subtilissima), q u e podr ía l l a m a r s e 
p r e p a r a t o r i a , porque , p a r a e n t r a r en a q u e l l a s , se ne-
ces i t aba t e n e r g r a d o s en és ta . No en todas p a r t e s 
esta dist inción e ra , s e g ú n nues t ro au to r , t an p rec i sa . 
Po r e jemplo , en Bolonia , y aun en otros pueblos de 
I ta l ia , había «Colegios» de jur i s tas y de médicos , y se 
íes l l a m a b a «Univers idades» t ambién : "Universidad de 

14 
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A r t e s , d e Derecho , etc. L o mismo ocu r r í a en Montpe-
l l ier . L o s Pont í f i ces usan m u c h a s veces «facultad» en 
el sent ido, no de corporac ión , sino en el p r imi t ivo d e 
r a m a pa r t i cu l a r de c iencia (lógica, música , g r a m á -
t ica , decre ta les , etc.). El n ú m e r o de facu l tades , pro-
p iamen te dichas, v a r i a b a en las d i s t in tas U n i v e r s i -
dades . E n L o v a i n a , acaso, e l D e r e c h o civil e s t aba 
s e p a r a d o del canónico, como en efecto lo e s t aba en 
S a l a m a n c a . A d e m á s , hab ía c i e r t a s c á t e d r a s a i s l adas , 
como la a s t r o n o m í a {astrología) y las l e n g u a s sabias 
(gr iego , á r a b e , hebreo , etc.) , á q u e por esto, se lla-
m a b a «ex t r avagan tes» . P e r o la m a y o r í a de las Uni -
ve r s idades no pose ían t a n t a r i q u e z a de enseñanzas . 



V I 

Gobierno 

l:in cuan to a l gobierno de es tas Un ive r s idades , 
«eran v e r d a d e r a s r e p ú b l i c a s , casi i ndepend ien te s , 
apenas subord inadas al E s t a d o y á l a Igles ia» (cuya 
au tor idad p r eponde ró r e s p e c t i v a m e n t e en e l las , por 
este mismo orden) , y r epúb l i cas f e d e r a l e s , de facu l -
tades y naciones , que , á su vez, como hemos visto, 
poseían t ambién su pecu l i a r a u t o n o m í a . 

E s t e self-government se m u e s t r a en el pr inc ip io 
electivo, g e n e r a l m e n t e ap l i cado al n o m b r a m i e n t o de 
sus func ionar ios ; en la b r e v e d u r a c i ó n d e los pode res 
(en P a r í s , hac ia 1266, el R e c t o r a d o d u r a b a . . . u n mes) 
y en su c a r á c t e r «eminen temen te honorífico» y «deco-
rativo». C a d a nac ión y f acu l t ad se g o b e r n a b a á sí 
propia; y otro t an to se d ice de la A s a m b l e a gene-
ra l de la U n i v e r s i d a d - a s a m b l e a que e n t r e noso t ros 
llevó s i empre el n o m b r e de «Claustro» (por r e u n i r s e 
en el de la C a t e d r a l ) — y en la cua l res id ía v e r d a d e r a -
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mente el gob ie rno sup remo de la corporac ión , lo mis-
mo cuando cons taba sólo de maes t ros , como en P a r í s , 
q u e de maes t ros , g r a d u a d o s y es tud ian tes , como en 
Bolonia y en E s p a ñ a . Pe ro , en S a l a m a n c a , a l menos, 
se adv ie r t e ya un proceso de condensación y c ier to 
abandono de esta especie de democrac ia d i rec ta ; y 
las cons t i tuc iones de M a r t i n o V (1421), al a l t e r a r 
m u c h a s o t r a s cosas, a c a b a n por e s t ab l ece r que , nor-
ma lmen te , el C l a u s t r o sólo i n t e r v e n g a por r ep re -
sen tac ión , m e d i a n t e ve in te def inidores , y que no se 
convoque la Univers idad toda, sino p a r a casos ex t ra -
ord inar ios . E n L é r i d a , p a r e c e que los e s tud ian tes 
i n t e r v e n í a n de modo más directo, s iqu ie ra en la elec-
ción de R e c t o r ( aunque sólo los e s tud ian tes legis-
tas); m i e n t r a s q u e en S a l a m a n c a es ta elección fué 
de dos g rados , q u e d a n d o r e s e r v a d a á los Consi l ia-
rios, los cua les , á su vez, como a n t e s queda expues to , 
r e p r e s e n t a b a n á los e s tud ian te s , pero a g r u p a d o s en 
nac iones ó turnos . 

Y a se ha dicho q u e el C o n s e j o un ivers i t a r io de 
P a r í s cons taba , á fines del s iglo x n i , del Rec to r , los 
p r o c u r a d o r e s de las nac iones v los decanos . L a fa-
cu l t ad de A r t e s no t en í a decano : se r e c o r d a r á que 
su je fe e r a el mismo R e c t o r . En cambio, l a s consti-
tuc iones de M a r t i n o V p a r a S a l a m a n c a sólo h a b l a n 
de un decano, e l de T e o l o g í a . E s t a s au to r idades pre-
sidían las j u n t a s de sus r e spec t ivas corporac iones . 

L a A s a m b l e a g e n e r a l e j e r c í a en r ea l idad un 
poder menor q u e éstas , las cua les de l i be r aban por 
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separado y e n v i a b a n sus opiniones al Conse jo . E n 
P r a g a , la Congregalio l'niversitatis cons t i tu ía la A s a m -
blea p r i m a r i a , de q u e f o r m a b a n p a r t e i g u a l m e n t e 
maes t ros y e s tud ian te s . En C a m b r i d g e , el pode r 
residía de hecho ú n i c a m e n t e en los maes t ros . 

E n t r e nosotros (sea dicho con g r a n desconf ianza , 
que sólo de spués de de ten ido es tud io c a b r í a des-
echar) , t a l vez en los p r i m e r o s t iempos , el r é g i m e n 
de la U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , q u e e r a en tonces , 
n a t u r a l m e n t e , m u c h o más senci l lo, se h a l l a b a enco-
mendado á dos ó r g a n o s únicos: la J u n t a g e n e r a l de 
maes t ros y discípulos y los C o n s e r v a d o r e s reg ios , q u e 
al pr incipio (San F e r n a n d o ) son once, y l uego (Al-
fonso X) sólo dos; sin R e c t o r qu izás y s e g u r a m e n t e 
sin C a n c e l a r i o . P o c o después , las P a r t i d a s h a b l a n 
va del «mayora l ó Rec to r» , lo c u a l indica q u e va to 
mando i m p o r t a n c i a e s t a m a g i s t r a t u r a , conf iada á u n 
es tud ian te , j e fe de sus c o m p a ñ e r o s ( r ecué rdese q u e 
los h a b í a de 30 y 40 años de edad ;. Con la comple j i -
dad d e la vida, c rece el g r u p o de los g r a d u a d o s , vie-
nen los Cons i l i a r ios , la in te rvenc ión del m a e s t r e s -
cuela como C a n c e l a r i o , los definidores, decanos , be-
deles y d e m á s oficiales. E n la co rona de A r a g ó n , los 
paheres v conce l le res , es to es, los ind iv iduos de las 
corporac iones locales , t en ían in t e rvenc ión en el go-
bierno d e las U n i v e r s i d a d e s ; á veces, has t a en el nom-
b ramien to de los C a t e d r á t i c o s . E n L é r i d a , c u y a Uni -
vers idad e r a m á s b i en ,mun ic ipa l , a u n q u e fundac ión 
de D , J a i m e II de A r a g ó n (en 1300), el Conce jo , b a j o 
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cuya au to r idad puso el r e y la d i recc ión de los es tu-
dios, «sin d a r a p e n a s a t r ibuc ión a l g u n a al obispo ni 
a l cabildo», e r a qu i en los n o m b r a b a , con in te rvenc ión 
de l R e c t o r v los consi l iar ios (1), 

E l R e c t o r (Rector magnificas, en a l g u n o s pa í ses , 
donde a u n hoy sue le c o n s e r v a r t a n os tentoso t r a t a -
miento) e r a , a l menos l l egó á ser lo , el p r i m e r ma-
g i s t r a d o de la U n i v e r s i d a d . S u n o m b r e , s e g ú n C o m -
p a y r é , no a p a r e c e has t a 1245; a u n q u e su ca rgo , como 
j e f e de las c u a t r o nac iones y de la U n i v e r s i d a d , pro-
b a b l e m e n t e y a ex i s t í a ve in t e ó t r e i n t a años an te s , 
cuando se o r g a n i z a r o n aqué l l a s . En P a r í s , de spués 
de cons t i tu i r se l a s f acu l t ades , pres id ió sólo á la d e 
A r t e s ; l a s d e m á s e s t a b a n d i r ig idas por sus decanos . 
P e r o hac ia fines de l x n t , su a u t o r i d a d f u é ex tend ién-
dose sobre és tas : p r i m e r o , á las de D e r e c h o y Medi-
c ina , y después , á la d e T e o l o g í a , cuyo decano , has t a 
mediados de l x iy , res i s t ió l a in t rus ión (2). E l R e c t o r 
convocaba y p res id ía l a a s a m b l e a g e n e r a l y las espe-
ciales ; les p ropon ía los a sun tos d e discusión, sin to-
m a r p a r t e en e l l a ; á veces, r e so lv í a los negocios 
u r g e n t e s susc i tados en los i n t e rmed ios de es tas reu-
n iones (que en ocasiones, sin e m b a r g o , e r a n sema-

fl) L a F u e n t e . I, c. X I V , p. 138-13«). 
"¿; S e g ú n Deni i le , en P a r í s , h a n t a m e d i a d o s del s ig lo x iv , el 

R e c t o r n o e r a m á s q u e ei j e f e de l a s c u a t r o n a c i o n e s y , p o r io 
m i s m o , p r o n t o lo f u é de la F a c i l i t a d de A r t e s ; p e r o no de l a Uni-
v e r s i d a d , q u e a n t e s de la c i t a d a f e c h a , n u n c a t u v o un ¡efe c o m ú n . 
-Die Universüateti des Mitte! alters bis lJot>. Vol. f, n ú -

m e r o I I . c. r e s u m i d o en l a s p a g s . l.'í!-V',2. 
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nales), asist ido de los p rocuradores , cons t i tuyendo 
también el t r ibuna l d isc ip l inar io de p r i m e r a instan-
cia. Dispon ía , en p rovecho de su f acu l t ad , de p a r t e 
de los de rechos p a g a d o s por los e s tud ian tes y, en 
casos dados, de los que g r a v a b a n la ven ta del p e r g a -
mino. E n I ta l ia , su jur isdicción c r imina l l l egaba , en 
ocasiones, á toda clase de deli tos, sa lvo los penados 
con mut i lac ión ó m u e r t e . P r e s i d í a los e x á m e n e s y 
las ce remonias , y clasif icaba á los profesores . 

T é n g a s e s i empre en la memor i a que el R e c t o r so-
lía ser un es tud ian te , e legido pe r iód icamente por sus 
can t a r adas . E n P a r í s , lo e r a por los p r o c u r a d o r e s ú 
otros de legados de las nac iones (como hoy en A b e r -
deen y Glasgow) , mas sólo e n t r e los maes t ro s de la 
F a c u l t a d de A r t e s . T e n í a que ser cél ibe, a u n q u e no 
clér igo, y no exis t ía mín imum de edad; pero sus elec-
tores deb ían h a b e r cumpl ido t r e in t a años. E s t a s con-
diciones e r a n b a s t a n t e g e n e r a l e s . En L o v a i n a , a ten-
diendo á la r ep resen tac ión decora t iva y mayes tá t i ca 
del ca rgo , se ex ig ía que f u e r a satis dives et locuples. 
E n Oxford , e r a e legido por los g r a d u a d o s y confir-
mado por el obispo de Lincoln . Sólo en Nápoles e ra 
el R e c t o r a d o p e r m a n e n t e y e je rc ido por una autor i -
dad civil . E n C a m b r i d g e , no h a b í a R e c t o r , sino sólo 
Canc i l l e r eclesiást ico. P o r el con t ra r io , en I ta l ia , á 
veces, hubo dos y has ta c u a t r o . Su impor tanc ia r e a l 
era tan escasa , como g r a n d e su r ep re sen t ac ión exte-
rior; porque , como dice M. C o m p a y r é , q u é au to r idad 
moral , ni qué inf lujo podía adqu i r i r s e en unos cuan-
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tos meses . A l g o aná logo ocu r re , acaso, con el Recto-
rado en las U n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s de n u e s t r o s d ías . 
L a pompa v los honores , los t r a j e s , el c e r emon ia l , e l 
t r a t amien to , e r an v e r d a d e r a m e n t e semi reg ios ( tea-
t ra les , q u e d i r í amos hoy), y su elección se rodeaba 
de fo rmal idades s e m e j a n t e s á la de los Papas . Ln 
cambio, e r a n modestos su inf lu jo r e a l y efect ivo, la 
du rac ión de su ca rgo . . . v el s a l a r i o (cuando lo habías. 
C i e r t a s v e n t a j a s , sin e m b a r g o , ob t en í an las personas 
que lo d e s e m p e ñ a b a n : por e j emplo , a lgún beneficio 
eclesiást ico de impor t anc ia . 

l in S a l a m a n c a , p a r e c e d a r á e n t e n d e r el au to r que 
el R e c t o r e r a nombrado por los ca tedrá t i cos ; pero , 
según se ha indicado a r r i b a , su elección correspon-
día . á los ocho Cons i l i a r ios de los e s tud ian tes (dos 
por cada t u rno ó nación) . Kn L é r i d a , donde - como 
también vimos - las nac iones e r a n 12, cada una de 
las cua l e s n o m b r a b a un Cons i l i a r io , se r e c o r d a r á 
que sólo t e n í a n voto p a r a es ta elección los canonis-
tas y leg is tas fo ras t e ros . Kn g e n e r a l , e n t r e nosotros , 
rec ib ía el j u r a m e n t o de obedienc ia á la U n i v e r s i d a d 
y á su propia au tor idad , no sólo de ios es tud ian tes , 
s ino de todos los ca tedrá t icos , func ionar ios y depen 
d ien tes de la casa , incluso el C a n c e l a r i o ( M a e s t r e s 
cue la) y los C o n s e r v a d o r e s reg ios . 

L o s P r o c u r a d o r e s de las nac iones rk veces, los 
hubo también de las facul tades! , l l amados t ambién 
Cons i l ia r ios en Bolonia y en Kspaña vicerectore-> 
en C a m b r i d g e , e tc . , á más d e a d m i n i s t r a r los negó 
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OÍOS de aque l l a s corporac iones , v e n í a n á ser , dice el 
autor , como los r e p r e s e n t a n t e s de los e s t u d i a n t e s y 
de sus in te reses ; sus poderes , que al pr inc ip io d u r a 
han sólo un mes, se ex tend ie ron luego á un año. E n 
a l g u n a s de n u e s t r a s escue las , además , ya hemos visto 
que se i n t r o d u j e r o n , con el nombre de «definidores*, 
d ipu tados q u e r e p r e s e n t a b a n á la A s a m b l e a g e n e r a l 
de doctores , ca tedrá t i cos , l ec to res y e s tud ian te s , p a r a 
el más r áp ido despacho y resolución de los negocios , 
comet idos a n t e s á a q u e l l a s j u n t a s , las cua les , desde 
en tonces , ya sólo se r e u n í a n de t a r d e en t a rde . E n 
S a l a m a n c a , p e r las cons t i tuc iones de M a r t i n o V , 
e r a n 20: 10 por los es tud ian tes , «los nobles , d ign ida" 
des, l icenciados, y bachi l le res» , y o t ros t a n t o s por 
los ca t ed rá t i cos con dotación a s i g n a d a . E l ob je to de 
es ta res t r icc ión debe y a supone r se : a p a r t a r de una 
m u c h e d u m b r e q u e ha,bía l l egado á ser demas i ado nu-
merosa , h e t e r o g é n e a y t u r b u l e n t a , el conocimiento 
de los a sun tos , p o r q u e cum paucis sapientibus... utilius 
negotia gerentur et expedientar quam cum multitudine. 

D e o t ros oficios menos impor t an t e s , h a b l a el a u t o r 
t amb ién : síndicos, r e cep to re s , no tar ios , m e n s a j e r o s ó 
cor reos , a d m i n i s t r a d o r e s , bedeles , e tc . ; á los cua l e s 
hay que a ñ a d i r a ú n los l ibreros , ó es tac ionar ios {11, 

í1 Llamado- . ;isí, del s i t io que en los p r i m e r o s t i empos ocu 
pafcan á la p u e r t a de la U n i v e r s i d a d : t o d a v í a l l a m a n los ingleses 
stationer ¡ti l ib re ro y al t ende ro de a r t í c u l o s de e sc r i to r io . — 
N u e s t r o Al fonso X c r e a en S a l a m a n c a un «estacionar io* (hoy 
d i r í a m o s b ib l io teca r io , p a r a los l ib ros de la U n i v e r s i d a d , enca r -
gándole que t i -nsa en buen es tado los e jempla res .— L a F u e n t e . 
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copis tas , i l uminadore s , e n c u a d e r n a d o r e s y o t ros . L a 
l i b r e r í a , en los t i empos a n t i g u o s , cons t i tu ía un mo-
nopol io d e la U n i v e r s i d a d . 

Y a se h a ind icado q u e los m a g i s t r a d o s de é s t a 
e r a n m e r o s d e l e g a d o s t e m p o r a l e s de la co rpo rac ión 
ó d e sus o r g a n i s m o s ; t an t e m p o r a l e s , q u e á veces su 
m a n d a t o d u r a b a sólo meses . P u e s d e e sa s r e g l a s 
q u e d a b a í u e r a el C a n c i l l e r ó C a n c e l a r i o , que , por su 
misma s i tuac ión excepc iona l , y a l t e r a n d o el o r d e n 
en q u e t r a e los d iversos oíicios el a u t o r , hemos de ja -
do de p ropós i to p a r a lo ú l t imo . E r a , en efec to , el 
único m a g i s t r a d o p e r p e t u o . R e p r e s e n t a b a á l a Igle-
sia, ó m á s bien al Pont í f ice ; y su pode r , por tanto , 
e r a t a m b i é n «el ún ico q u e no e m a n a b a d e la U n i v e r -
sidad»; de a q u í las f r e c u e n t e s d i s p u t a s e n t r e él y 
é s t a . E n P a r í s , el C a n c e l a r i o de l cab i ldo de N u e s t r a 
S e ñ o r a (y m á s t a r d e , el de la a b a d í a d e S a n t a G e n o -
veva) , e r a qu i en conced í a la a u t o r i z a c i ó n p a r a ense-
ñ a r (licentia docendifirmando y se l l ando los diplo-
mas; de él l a r e c i b í a el écotátre (ó sea , el ec les iás t ico 
e n c a r g a d o de e n s e ñ a r F i l o so f í a y B e l l a s l e t r a s y q u e . 
en a l g ú n modo, e q u i v a l í a á n u e s t r o m a e s t r e s c u e l a ) . 
C o m o en toda t u t e l a a con t ece , e l d e s a r r o l l o de las 
U n i v e r s i d a d e s f u é r e s t r i n g i e n d o esos pode res , q u e 
h a b í a n l l egado has t a el de p r o n u n c i a r excomunión y 
e n c e r r a r en c á r c e l p rop i a . Y a , en 1219, H o n o r i o III 
d e c r e t ó q u e pud iesen e n s e ñ a r todos los e s t u d i a n t e s 
d ignos de e l lo , "qu is ie ra ó no el C a n c i l l e r -, y prohi -
bió á és te e x c o m u l g a r por sí á m i e m b r o a l g u n o de la 
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Univers idad. Á mediados del siglo, consiguió ésta a l 
fin t ene r sello propio, emblema , á la sazón, de su in-
dependencia; si bien todavía en el x iv el Cance la r io 
gobernaba la corporación. 

En o t r a s Univers idades , esta dignidad iba unida 
á dist intos cargos eclesiást icos: a l A r c e d i a n o , en Bo-
lonia; á los Obispos, en T u r i n , P i sa , Montpe l l ie r y 
Z a r a g o z a . En P a d u a , el Canc i l l e r e ra propuesto á 
la confirmación del P a p a por la Univers idad misma. 
En Nápoles , cuyo c a r á c t e r secu la r ya se ha indicado, 
era nombrado por el Monarca ; en Lé r ida acontec ía 
otro tanto . 

L a relación en t r e el Cance la r io y el Rec to r var ía , 
según los t iempos y países. E n Pa r í s , dice Com-
payré , tuvo aquel g r a n poder en sus comienzos, y fué 
cediendo poco á poco, conforme crecía en autor idad 
y en duración el rec torado, que acabó por t r iunfa r ; 
aunque todavía el Canc i l l e r conservó c ier tas p re r ro -
ga t ivas has ta el siglo x v i n . En España , y especial-
mente en Cas t i l la , sucedió lo cont rar io . Al principio, 
todo es pu ramen te civil: los Conse rvadores reg ios 
presiden la Escuela ; después, ellos y el Rec to r ; hacia 
mediados del x iv , el Maes t re scue la pa rece interve-
nir como Cance lar io ; en el xv , domina ya en la 
Universidad y desaparecen , ó poco menos, los Con-
servadores . " E l Rec to r , dice L a F u e n t e , de ori-
gen democrát ico, au tor idad secular y de honor , tem-
poral y amovible , quedó ecl ipsado en g r a n p a r t e por 
el Cance la r io , institución perpe tua é inamovible, en-
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ca rnac ión de l e lemento hierá t ico y del docente». . (1>. 
E n P a r í s , las r e g l a s g e n e r a l e s de discipl ina, el 

p r o g r a m a ó p lan de los estudios y otros a sun tos 
aná logos , se h a l l a b a n sus t ra ídos á la decisión de las 
corporac iones un ive r s i t a r i a s y d e p e n d í a n , según 
M. C o m p a y r é , de la au to r idad pontif icia; pero , como 
él a n t e s ha adve r t ido y q u e d a notado, el poder de la 
Ig les ia en es te o rden no e ra t an indiscut ible . Menos 
puede esto dec i r se con respec to á las Un ive r s idades 
españolas , y muy e spec ia lmen te á la de S a l a m a n c a , 
cuyos p l anes de estudios fueron es tablec idos casi 
s i empre por los reyes , por las au to r idades secu la res , 
ó por las un ive r s i t a r i a s . 

T o d a v í a ex is t í an , a! menos en E s p a ñ a , o t r a s asam-
bleas : e l c l aus t ro de ca ted rá t i cos y el de doctores . 
E s t e ú l t imo t en í a más bien u n a función decora t iva , 
pe ro con a t r ibuc iones y recursos propios p a r a e l la ; su 
pres idencia cor respondía á uno de los g r aduados , que 
l l evaba el nombre de P r imice r io y q u e á veces e je r -
cía t ambién a l g u n a in te rvenc ión en asun tos de inte-
r é s p a r a la U n i v e r s i d a d ; vgr . , «en las cont iendas 
g r a v e s sobre la elección de Rec tor .» 

S e g ú n los da tos de L a F u e n t e , C o m p a y r é y R a s h -
dal l , a u n q u e con las natura les» r e s e r v a s ya expresa -
das , se podr ía tal vez decir q u e las au to r idades de 
nues t r a s U n i v e r s i d a d e s (al menos, las que s egu í an el 
tipo de S a l a m a n c a ) , a n t e s del s iglo xv i , son: 

•V J. cap . XXXÍI I . 
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c7. P o r una p a r t e , ios C o n s e r v a d o r e s reg ios del 
l istudio, r e p r e s e n t a n t e s del R e a l P a t r o n a t o é in ter-
mediar ios e n t r e la Un ive r s idad y la C o r o n a . 

b} Por o t ra , el Cance la r io , á quien co r r e sponde 
la colación de los g rados , la d isc ipl ina , el n o m b r a -
mien to de los j ueces del Es tudio v la o b s e r v a n c i a de 
ios e s t a tu to s . 

c) P o r o t ra , el R e c t o r , r e p r e s e n t a n t e d é l a Uní* 
vers idad , como corporac ión to ta l , y q u e es el e n c a r 
gado de convocar los c laus t ros , au to r i za r la m a t r í -
cula , p r o c l a m a r los ca t ed rá t i cos , d i r ig i r el r ég imen 
que l l a m a r í a m o s técnico ó p e d a g ó g i c o de la es-
cue la , con fe r i r el g r a d o á e bach i l l e r (por ser , como 
veremos , más bien un g r a d o in t e r io r en la U n i -
vers idad misma) , n o m b r a r los d e p e n d i e n t e s y em-
pleados y e j e c u t a r los acue rdos de las j u n t a s q u e 
p re s ide . 

d; Po r úl t imo, el P r imice r io , q u e d i r ige l a s fies-
tas y so lemnidades de todas c lases en q u e i n t e r v i e n e 
el c l aus t ro de doctores . 

L a más p r e e m i n e n t e de es tas d ign idades es la 
del R e c t o r , á quien aux i l i an , t an to las d ive r sas cor-
porac iones ya c i tadas , como los Cons i l i a r ios y Defi-
nidores , de los cua les se a p e l a en cier tos casos á 
la A s a m b l e a s u p r e m a . L o s asun tos económicos se t ra -
tan por j u n t a s especia les , i n t e rv in iendo en ellos es tas 
d is t in tas au tor idades . L a dirección d e los es tudios 
es cosa exc lus iva d e los profesores , no del R e c t o r , 
ni de los es tud ian tes , aun all í donde éstos los nom 



2 2 2 MANUALES S O L E R 

b r a n (1) en los t é rminos que se d i r á más ade lan -
te (2). L o s doc tores f o r m a n cue rpo s e p a r a d o . E n 
cuan to á los colegios, ins t i tuciones que , si a l princi-
pio se re f i e ren á la vida p r i vada de los es tud ian-
tes, a c a b a n por adqu i r i r e l c a r á c t e r de v e r d a d e r o s 
o rgan i smos de la U n i v e r s i d a d , m e r e c e n cap í tu lo 
a p a r t e (3). 

T a l e s pa recen se r las v a r í a s f u e r z a s q u e const i tu-
yen é s t a . 

0 ) Deniik-, I, II, 3, f-
(2) E n el cap . XI . 
(3) E l VI I I . 



Vil 

Grados y exámenes 

Los grados y los exámenes fue ron desconocidos en 
la a n t i g ü e d a d ; á pesa r de lo cua l , no pa r ece que fuese 
tan g r a n d e la ignoranc ia de aque l los hombres como 
la de muchos de los ac tua le s de fensores del s i s tema: 
con fina i ronía adv i e r t e e l au tor que los filósofos de 
la escue la de S ó c r a t e s no e s t a b a n g r a d u a d o s . L a 
invención de los g r a d o s f u é cosa de la E d a d Med ia . 
L a p r i m e r a res t r icc ión a l de recho de e n s e ñ a r es y a 
del siglo iv : u n edicto de V a l e n t i n i a n o lo n e g a b a á 
las pe r sonas que no r eun i e sen d e t e r m i n a d a s condi-
ciones. P e r o n a d a es tab lec ía sobre e x á m e n e s ni e j e r -
cicios. E l au to r s igue á L a u r i e en la expl icación de 
este fenómeno, diciendo q u e no es más que un caso 
pa r t i cu l a r de los pr incipios g e n e r a l e s q u e en a q u e l l a 
época c r e a r o n la j e r a r q u í a profes iona l y corpora t iva* 
Así como en cada g r e m i o había ap rend ices , oficiales 
y maes t ros , g r ados sepa rados e n t r e sí , no por una 
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t rans ic ión r ea l , impercep t ib l e y cont inua , s ino por 
l ími tes ar t i f ic ia les y concretos, así aconteció en la 
Univers idad , que b a j o muchos respec tos e r a sólo uno 
de esos gremios . Á su vez, quizá en la fo rmac ión de 
es ta j e r a r q u í a inf luyeron e jemplos t an poderosos 
como el de la j e r a r q u í a ecles iás t ica , ó el de la admi-
n i s t r a t i va del imper io bizant ino, ó la pol í t ico- terr i to-
r i a l que , sobre la base d e la propiedad inmueble , 
cons t i tuyó el feudal ismo. D e todos modos, es lo c ie r to 
que en la Edad Medía se ver i f ica una r e o r g a n i z a c i ó n 
de l c u e r p o social y sus d ive r sas funciones definidas, 
de acue rdo con las ideas y las neces idades de a q u e l 
t iempo; neces idades é ideas, cuya génes is , por d e m á s 
comple ja , no es de es te l u g a r inqui r i r . L o imposible 
e s conse rva r esos moldes, y menos recons t i tu i r los , 
cuando , sea p a r a bien, sea p a r a ma l—que de estos jui-
cios se sue le cu idar poco la h i s tor ia—han desapare -
cido l a s condiciones r e a l e s y obje t ivas q u e en esas 
c reac iones se man i f e s t aban . 

L o s g r a d o s fue ron a p a r e c i e n d o poco á poco: á fines 
del s iglo xi i , no ex i s t í an aún . E l C a n c e l a r i o de la 
Un ive r s idad de P a r í s ven ía confir iendo la (icentía do-
cendi; en S a l e r n o , había una liceniia medendi: pe ro ni 
una ni o t ra , s egún el au to r , cons t i tu ían un diploma, 
ni menos suponían examen . P a r a e n s e ñ a r , bas t aba 
h a b e r es tud iado con un maes t ro , cuya au to r idad res-
pondiese de la del discípulo. A b e l a r d o no fué censu-
rado porque e n s e ñ a s e sin h a b e r obtenido g r a d o a lgu-
no, sino por e n s e ñ a r sine magistro. Cosa a n á l o g a 
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parece q u e acon tec ió á J rne r io en Bolonia . A l e j a n -
dro III, y lo mismo ei t e r c e r Conc i l io d e L e t r á n , 
o rdenan , c o n t r a las p r e t ens iones r e s t r i c t i v a s de los 
obispos, q u e á n i n g u n a p e r s o n a idónea se p o n g a 
imped imen to p a r a e n s e ñ a r . P e r o , c u a n d o se mult i-
pl icaron los m a e s t r o s y los d isc ípulos , vino poco á 
poco esa l icencia á cons t i tu i r va u n a espec ie d e di-
ploma. S in e m b a r g o , se la s iguió d i s p e n s a n d o sin 
e x a m e n p r e v i o y a t e n d i e n d o sólo á las d i v e r s a s y múl -
t iples p r u e b a s de capac idad , conduc t a y d e m á s cua-
l idades de los cand ida tos , ó sea de una m a n e r a m á s 
l ibre, m á s conc i enzuda y m á s con fo rme á la vez con 
las ideas q u e emp iezan á p r e v a l e c e r a h o r a (1). P ro -
b a b l e m e n t e , se f u é pe rd i endo poco á poco es te sen-
tido r e a l de l a s cosas ; y en tonces , como sue le acon-
tecer , se p r e t e n d i ó r e m e d i a r la decadenc i a i n t e r n a 

I Cusa s e m e j a n t e r í a la ¡chaza , e \peJk i ¡ i ¡ a m b l e n <>ín exa-
men p rev io ) de l a s U n i v e r s i d a d e s m u s u l m a n a s , y lo es t o d a v í a , 
por e jemplo , en la ya c i t ada de F e z , que p a r e c e h o y m i s m o «tan 
p r ó s p e r a á los diez s ig los de su fundac ión - , s egún M. Dolphin 
Fas, son Ct/iiersité el l'enseigu. supérienr musulmán. — P;i-

ri*. i 88*'; pág . 1'KS •. P o r el p r o g r a m a de las e n s e ñ a n z a s de sus lo 
p r o f e s o r e s t eo log ía , de recho , g r a m á t i c a , r e t ó r i c a , lógica , a r i t 
tnetica, a s t r o n o m í a , m e t a f í s i c a , h i s t o r i a , g e o g r a f í a , medic ina , 
l i t e r a t u r a , etc. ; por su aíición á A r i s t ó t e l e s ; por sus m é t o d o s y 
o t ros p a r t i c u l a r e s de su o r g a n i z a c i ó n , c r e e el a u t o r que es ta fa -
mosa escue la r e c u e r d a Iris U n i v e r s i d a d e s de la E d a d Media (pá-
g i n a s 7(> y s i gu i en t e s . - S o b r e es tos pun tos , y m u y e s p e c i a l m e n t e 
sobre la ichaia, t ienen el m a y o r í n t e r e s las o b s e r v a c i o n e s dc-1 
S r . R i b e r a , en su c i t ado d i scurso . - V é a s e el ttiím. 107 del Hol. de 
la /nstifni ¿••ii lihre de k'nseíianiti, p á g i n a s y «¡gui.-ntes, 
com,) t j imhién <1 t r a b a j o de M. Dolphin , p á g i n a s ir>, If> v <>n. 

r, 
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del esp í r i tu pur cor rec t ivos ex te r io res : leyes , requi 
sitos, prohibiciones , apremios : mecanismos , en s u m a , 
de éxito más q u e dudoso. {Qué de e x t r a ñ o t iene es te 
e j emplo de supers t ic iosa fe en s e m e j a n t e s recursos , 
cuando todavía la pol í t ica p e d a g ó g i c a de nues t ro 
t iempo, en su reacc ión cont ra los abusos , el m a r a s m o 
y la cor rupción del a n t i g u o rég imen , no ha procedido 
de d is t in ta m a n e r a ? 

A los t res meses de «invest igaciones p ro l i j a s - ique 
pedía la bu la de G r e g o r i o IX) «y de s eve ra informa 
ción sobre la vida, cos tumbres , s a b e r , capac idad , 
amor al estudio, per fec t ib i l idad y o t r a s cua l idades 
necesa r i a s á quien a sp i r a á enseña r " , vino á sus t i tu i r 
el examen , una p r u e b a específica y concre ta , aná loga 
á la «obra maest ra» que i g u a l m e n t e se ex ig ía á los 
a r t e sanos ; al tes t imonio de las pe r sonas compe ten tes , 
ot ro d i r e c t a m e n t e aducido por los candida tos . L a s 
cosas tomaron y a o t ro camino . 

A u n q u e los da tos de la cons iderac ión que p recede 
es tán tomados de la nu t r i da exposición de M. Com 
payré , la expl icación del proceso p a r e c e á sus ojo* 
a lgo dis t in ta . Cons t i tu idas y a las Facu l t ade s , con sus 
p r o g r a m a s r e g u l a r e s de es tudios y su cue rpo de pro 
iesores , el s i s tema de g r ados , dice, se der ivó n a t u r a l 
men te de la neces idad de inspecc ionar el t r a b a j o de 
los discípulos, de c e r r a r por medio de exámenes , 
de actos, p r ivados ó públicos, los per íodos sucesivos 
de estudio, ce lebrándolos con ce remonias so lemnes . 
De es tas condiciones nació, s egún M. C o m p a y r é , el 
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pr imer g r a d o : . l a l i cenc ia . Va h a b í a bach i l l e r e s y 
doctores ó sea (en su opinión) e s t u d i a n t e s y m a e s t r o s ; 
- pe ro no grado de bach i l l e r , ni grado d e doctor*-. D e -
be t a m b i é n n o t a r s e , a ñ a d e , q u e los g r a d o s no se otor-
g a b a n al pr incipio, sino por la Ig les ia docen te , es 
deci r , por el C a n c e l a r i o ; no, como acon tec ió más ta r -
de, por el c u e r p o de p ro fe so re s . T o d a v í a en el si 
glo XVI, conf ie ren Sos P a p a s á sus l e g a d o s y á la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s «el d e r e c h o d e c r e a r bach i l l e res , 
l icenciados y doc tores» . 

S e g ú n el a u t o r , la d is t inc ión del trivium y el qua 
drii'ium venía ya m a r c a n d o como dos pe r íodos igra 
dus; en el curso de los es tudios . D e aqu í le p a r e c e 
que se d e r i v a r í a n los g r a d o s p r o p i a m e n t e dichos . Ks 
el p r i m e r o de ellos, el de bachil ler ' baccqlariuscu 
vas v a r i a s e t imo log ía s v ap l i cac iones p a r e c e n coin-
cidir en s ign i f i ca r un joven, un a p r e n d i z , un in te r io r , 
un p r inc ip i an t e . Y i n o á se r , pues , el bach i l l e r , el es-
t u d i a n t e q u e a s p i r a b a á l a l i c e n c i a t u r a ; e l s en t ido de 
M. C o m p a y r é qu izá da á e n t e n d e r u n a cosa seme-
jante al undergraduate de las U n i v e r s i d a d e s in-
g lesas . 

L a déterminance e r a , p a r e c e , ei e j e r c i c io públ ico 
en que el a s p i r a n t e al bach i l l e ra to ; en P a r í s , expo 
n ía a l g ú n p u n t o de lóg ica (determinabat quaestionem) 
y c o n t e s t a b a (disputabat) á los a r g u m e n t o s q u e se le 
d i r i g í a n . L a i m p o r t a n c i a y r i g o r de es te ac to h a sido 
d i v e r s a m e n t e j uzgada : p a r a M . d e C o m p a y r é , una 
discusión, púb l ica d u r a n t e var ios d ías , á veces, du-
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r a n t e todo un mes, no podía menos de ex ig i r c ie r ta 
tue rza y p resenc ia de esp í r i tu á un joven de ca torce 
á quince años. A el la s e g u í a n otros e jerc ic ios inte 
r roga t ivos sobre L ó g i c a v G r a m á t i c a , d i r ig idos por 
examinadores g r a d u a d o s , e leg idos por las \ a c i o n e s . 
El Bachil lerato exis t ía a l pr incipio sólo en la F a c u l 
tad de A r t e s ; después se apl icó á las o t ras , modifi-
cando la edad , e l t iempo de estudios, las p r u e b a s y 
otros requis i tos . 

En S a l a m a n c a , contó en Bolonia , que en t a n t a s 
cosas sirvió á n u e s t r a Escue la de tipo, el bachi l ler 
era un e s tud ian te que habiendo seguido la enseñanza 
de sus p rofesores c ier to n ú m e r o de años, q u e d a b a au-
torizado, quizá obl igado á d a r lo q u e hoy l l a m a r í a m o s 
«repaso». S ^ g ú n Gi l de Z a r a t e , es te g r a d o habi l i taba 
pa ra e j e r c e r la profes ión; el de l icenciado, p a r a en-
s e ñ a r (dist inción q u e no a p a r e c e c la ra y con t ra la 
cual p ro tes ta L a Euente>. En a l g u n a s F 'acul tades , no 
se podía ser bachi l ler sin habe r cumpl ido veint icinco 
años y h a b e r es tud iado diez. En E s p a ñ a l as"pruebas 
no e r a n quizá tan r igu rosas . Xi aqu í , ni en el ex t ran-
j e r o (con sobrada razón) , había e x á m e n e s «por asig-
na tu ras» . Ya, en la o rgan izac ión J que Al fonso X dio 
á los^estudios de S a l a m a n c a , se habla de «Bachi l ler 
legista»; y L a F"uente c i ta o t ro en cánones , en 1230;'' 
así es que, e n t r e nosotros, no fué sólo la de A r t e s la" 
F a c u l t a d donde al pr incipio hubo es te t í tu lo ; salvo 
que fuese en tonces a u n , no un nombre técnico, sino 
de uso v u l g a r , honorífico, etc. , s egún vimos que 
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aconteció en los pr imeros t iempos iva en el s iglo ív, 
*egún L a F u e n t e ) con el de doctor , por lo menos . 
Por las Cons t i tuc iones de Mar t i no V-(142¿), el Ba-
chil ler en L e y e s neces i t aba e s tud ia r seis años (dos de 
ellos, de Dec re to , p a r a ios canonis tas) ; á éstos, hab ía 
q u e a g r e g a r ot ros cinco p a r a la l i cenc ia tu ra , de los 
cua les cabía ob tener d ispensa ( L . 

Si e l bachi l le r e ra r i go r y a n t e iodo un ap ren -
diz de profesor , la l i cenc ia tu ra cons t i tu ía «el g r a d o 
por exce lenc ia , el examen más serio, el más impor-
tan te ; en c ie r tas facul tades , el único impor t an t e y 
serio; los de maes t ro y doctor , no e r a n más q u e su 
consecuencia y consagrac ión na tura l .» E l p r ime r 
g rado de l icenciado en la Univers idad de P a r í s , se 
gún M. C o m p a y r é , da t a de 1213. E r a confer ido por 
seis maes t ros en a r t e s ( t res , e legidos por sus colegas 
y t r e s por el Canci l le r ) , los cua les , después de un 
examen p re l imina r , p r e s e n t a b a n á aqué l los asp i ran 
les. A l g u n a s veces, es tos"grados no se confer ían más 
que c a d a dos años (en el l l amado de «jubileo) í. E n 
Pa r í s , Oxford y C a m b r i d g e (y en España?) la l icen lia 
ubique docendi imponía la obligación de enseña r du-
ran te cier to t iempo. 

Obten ida la l i cenc ia tura , el g r a d o de maes t ro en 
A r t e s , equ iva len te al de doctor en las d e m á s Facu l -
tades , no solía consis t i r más que en so lemnidades y 
ceremonias ; pero, en ocasiones, se le añad ían o t ras 

1, Vidal. Ob. al,, p 4á 
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pruebas . M. C o m p a y r é describí- s u m a r i a m e n t e ios 
e jercicios , el ce remonia l y las ins ignias r e f e r e n t e s á 
estos pa r t i cu l a r e s . Todo e r a bas tan te compl icado; y 
tan costosa su función r e p r e s e n t a t i v a (de la cual for 
inaba p a r t e en S a l a m a n c a la necesidad de costear 
una co r r ida de toros), que . como dice M. C o m p a y r é , 
se neces i t aba ser ; más rico en d inero q u e en saber 
pa ra l l ega r al doctorado.» S e g ú n T h u r o t , h a b í a doc 
tor que g a s t a b a su pa t r imonio en es tas fiestas, «yue 
dándose pobre p a r a el res to de su vida.» ¿Se rá es to 
exagerado? R e c u é r d e s e que R a m u s l a m e n t a que la 
t e r c e r a p a r t e de lo que cos taba la c a r r e r a de Medi-
cina se g a s t a s e en banque tes . L a s cosas l l egaron al 
e x t r e m o d e que , en 1311, C l e m e n t e V m a n d ó q u e el 
cand ida to j u r a s e no g a s t a r más de .">00 l ibras p a r a su 
promoción al doc torado. 

F n t r e nosotros , el g r a d o de doctor e ra propio so 
l amen te de la F a c u l t a d de De recho ; en Teo log í a , 
Medic ina y A r t e s , el t í tu lo supe r io r equ iva l en t e era 
el de Maes t ro ; nues t ro s doc tores en T e o l o g í a lo e r an 
por la Un ive r s idad de P a r í s . L o s «mayora les de los 
estudios- (los ca t ed rá t i cos p a r a L a F u e n t e ) , dicen las 
Pa r t idas , d a b a n la Ucentia p a r a a sp i r a r al t í tu lo de 
maes t ro , a u n q u e en S a l a m a n c a confer ía los g r a d o s 
el M a e s t r e s c u e l a C a n c e l a r i o . Un lo q u e acaso no ce 
d íamos á nadie , e r a en el faus to y ce remon ia l de es 
tas so lemnidades . A s o m b r a leer en Vidal y en L a 
F u e n t e los gas tos de un g r a d o de doctor «con pompa -; 
ve rdad es que , andando el t iempo, en el siglo x v t n , 
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his as i s tenc ias o rd ina r i a s á es tas tiestas, en la t ni-
versidad de S a l a m a n c a producían a n u a l m e n t e á 
cada doctor de 12 á 15,000 pese tas . Á es te precio 
ya se podr ían r e s i g n a r á serv i r de e lemento de-
Curativo. 



YIN 

La Facultad de Artes y los Colegios 

L a p a r l e t e r c e r a de l libro está c o n s a g r a d a á estu-
d ia r el programa v método de cada una de las a n t i g u a s 
Facu l t ades . 

L a p r i m e r a es la de A r l e s , cuya posición especial 
ya se ha dicho. K1 a u t o r desc r ibe los diversos episo 
dios de la vida d ia r i a de uno de sus e s tud ian tes en la 
Univers idad de P a r í s , desde las cinco ó fas seis de la-
m a ñ a n a , en que comenzaban las clases en la r u e du-
Uouar re (donde se daba la mayor pa r t e de sus ense 
ñanzas) , c e r r a d a al t ráns i to , no sólo de c a r r u a j e s , 
sino aun de pea tones , p a r a a l e j a r el ru ido (que en las 
Un ive r s idades de Madr id y Barce lona , v. g r . . es hov, 
por c i e r to , tan e x t r a o r d i n a r i o v ant ih igiénico) . Su 
equipo escolar se r educe al c u a d e r n o pa ra tomar 
notas d u r a n t e las lecc iones ; á veces, le a g r e g a un 
manusc r i to del l ibro s o b r e q u e es tas versan, a lqui lado 
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ó comprado , qu izá á subido precio, a l e s t ac iona r io ó 
l ib re ro . L a s c lases , en un pr inc ip io a r r e n d a d a s poi-
cada maes t ro , y p rop iedad , después , d e las nac iones , 
no pose ían , en los p r imeros t iempos , o t ro as ien to qua 
la c á t e d r a de aqué l ; t odav ía en 1451, los e s t u d i a n t e s 
se s e n t a b a n en el suelo sobre p a j a e x t e n d i d a (1). 
C a d a profesor t en ía sus propios disc ípulos , q u e le es 
t aban adsc r i to s por su m a t r í c u l a , y q u e no r ec ib í an 
e n s e ñ a n z a de n i n g ú n o t ro . A l g u n a s veces , t e n í a n l a s 
lecciones en sus casas : v. g r . , en P r a g a . 

L a c lase c o m e n z a b a por u n a o r a c i ó n ; luego , el 
maes t ro leía v c o m e n t a b a uno ó va r ios l ibros , q u e te 
nía d e l a n t e (v. g r . , la dramática de P r i s c i a n o , ó al-
g u n a t r aducc ión la t ina d é l a f.ógíca de Ar i s tó t e l e s ) , 
m i e n t r a s q u e los a l u m n o s cop iaban en sus c u a d e r n o s 
sus obse rvac iones . A veces, es te p roced imien to ven ía 
á ser un m e r o dic tado, como el que t o d a v í a subs is te 
en a l g u n a s c á t e d r a s de A l e m a n i a y q u e hac ía dec i r , 
no sé si á S c h l e i e r m a c h e r , que el p rofesor a l e m á n e r a 
todavía el único p a r a cuyos d isc ípulos h a b í a sido"inú-

I Kn un a r m a r i o de las oficina* de la Un ive r s idad de S a l a -
manca , h a y u n a p i n t u r a que r e p r e s e n t a el in te r io r de una cá-
t e d r a , p r o b a b l e m e n t e en el s ig lo x v n , en pleno ejercic io: el ca te 
. I rát ico, las d i v e r s a s c lases de e s t u d i a n t e s , etc. , s e n t a d o s en 
g r a d a * ; p e r o en el au l a que se dice h a b e r sido la de F r . Lu i s de 
León v conse r v a r s e en su e s t ado p r imi t ivo , no h a y g r a d a s , sino 
bancos sin r e spa ldo . L a p i n t u r a an tes c i t ada os m u y s e m e j a n t e 
en p a r t e , al g r a b a d o que l levan al f r e n t e ¡os E s t a t u t o s de 1625, y 
que ha r e p r o d u c i d o R e y n i e r al f r e n t e de su l ibro La vie univer 
iitaire dans ¡'anaenne Es pague Bihl. Espagnole; P a r í s y 
Toulouse, 19ii'-'. 
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til el descubr imien to de la impren ta . En o t r a s ocasio-
nes, improvisaba su expl icación. O t r a s , por el con 
t rar ío , se con ten taba con e n t r e g a r su manusc r i to á 
uno de sus a lumnos , p a r a que lo d ic tase en su l u g a r . 
No hace mucho , a lgún ca tedrá t i co español segu ía 
es te procedimiento , per fecc ionado: hac iendo q u e uno 
de sus a l u m n o s leyese ep c lase, como expl icación y 
comenta r io de la lección de memor ia , a p r e n d i d a en 
la «letra grande® del l ibro de texto , las ampl iac iones 
que, en o t r a más p e q u e ñ a , como es g e n e r a ! uso, con-
tenía el propio libro. 

Es t a s de scansadas prác t icas fue ron prohib idas va 
r ias veces ; pe ro sin más éxito que p romover a lguno 
q u e otro motín t r i u n f a n t e . 

Á las nueve , acababa la clase o rd ina r i a , y cu 
menzaban las l l amadas ex t r ao rd ina r i a s^ leciionea 
ad cursum) que , en ocasiones, los profesores daban 
has ta en sus casas , pe ro que, en g e n e r a l , solían te-
ner á su c a r g o los bachi l le res , es deci r , ap rend ices 
de p ro fesor , -de diecis iete á dieciocho años de edad . 
L a g e n t e d e b ' a ser por en tonces , y a u n mucho des-
pués, ba s t an t e precoz ¡contra lo que suelen a f i rmar 
los laudatores temporis acti : el Cron icón de D. P e d r o 
T o r r e s hab la de niños de ocho años, q u e sus ten taban 
conclusiones en G r a m á t i c a con muy gent i l l e n g u a 
lat ina» (1). 

El a u t o r c ree que las cá t ed ra s e x t r a o r d i n a r i a s 

1 L a Fuen te , II, 6". 
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e r a n s e m e j a n t e s á las c o n f e r e n c i a s c o m p l e m e n t a r i a s 
de l a s a c t u a l e s F a c u l t a d e s f r a n c e s a s , á d i s t i nc ión de 
las l ecc iones « m a g i s t r a l e s » y o r d i n a r i a s de l p r o f e s o r 
t i t u l a r . ; Q u i z á tomó de a q u í p ie la d i s t inc ión e n t r e 
p r o f e s o r e s o r d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s e con-
s e r v a en las U n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s ? El e s t u d i a n t e 
pod ía s e g u i r dos d e es tos c u r s o s , en los d í a s l ec t ivos , 
v t r e s en los de fiesta (1), q u e no e r a n , p o r consi -
g u i e n t e , d e c o m p l e t o d e s c a n s o : p o r no v e r e n la 
e n s e ñ a n z a «obra serv i l» a q u e l l a g e n t e . F n todo, ve-
n í a n , por lo c o m ú n á g a s t a r u n a s s i e t e h o r a s con sus 
m a e s t r o s , s a l v o un p e q u e ñ o i n t e r v a l o p a r a c o m e r . 

L a s ú l t i m a s h o r a s de la t a r d e e r a n de r e c r e o , ya 
en j u e g o s c o r p o r a l e s , ya en l i b a c i o n e s y d i s i p a c i o n e s 
a n á l o g a s . J ) e s p u é s , vo lv í a el e s t u d i a n t e á su hospe-
d a j e íde q u e e s t a b a por t a n t o a u s e n t e todo e l d ía) , á 
a p r e n d e r de m e m o r i a s u s l ecc iones , ó á c o p i a r y re -
v i sa r sus n o t a s . E s t e h o s p e d a j e e r a á veces la c a s a 
del m a e s t r o , como hoy s u c e d e f r e c u e n t e m e n t e en 
I n g l a t e r r a . 

M. C o m p a y r é ins i s te sob re el c a r á c t e r m e c á n i c o 
d e a q u e l l o s e s t u d i o s y su f a l t a de i n i c i a t i va p e r s o n a l ; 
p e r o a l g u n o s c r í t i cos c r e e n e x a g e r a d o el d e s d é n con 
q u e hoy so l emos h a b l a r d e l magister dixit. P a u l s e n , 
por e j e m p l o , ha i n d i c a d o q u e los h o m b r e s d e a q u e l 

.1', Del e s t a t u t o J e lL'15, se desprende , dice C o m p a y r é , que los 
cu r sos e x t r a o r d i n a r i o s se d a b a n Solamente en los d ías de fiesta 
t festivis diebus.. V e r d a d es que las t ies tas e r an u n a s 100 al año. 
- Pag-, r ? . 
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t iempo c re í an que la ciencia e ra un c í rculo finito, 
to ta lmente explorado y cons t ru ido por los an t iguos 
sabios, y que , por t an to , sólo había que expone r lo y 
d iscut i r lo , p a r a su más pe r fec ta as imilación. Pero , 
si es c ier to que la c iencia en la E d a d .Media pa rece 
haber descansado , a n t e todo, sobre el pr incipio de 
au tor idad (doble: la .de los clásicos y la de la Iglesia; , 
y ésto, lo mismo en las escue las c r i s t i anas que en las 
musu lmanas , no puede admi t i r se de u n a m a n e r a ab-
soluta que esa concepción supr imiese en el discípulo 
toda inicia t iva propia , cosa incompat ib le con la na-
t u r a l e z a del esp í r i tu : bien lo a t e s t i g u a n ensayos tan 
or ig ina les como los de Roger io Bacon y los alqui-
mistas . 

I* na vez por s emana , los sábados, las disputationes 
( en t re nosotros, ^conclusiones sabat inas» ) rompen la 
monotonía. L o s maes t ros discuten e n t r e sí y en pre-
sencia de los a lumnos , y aun á veces con éstos, un 
punto dado, con aque l l a d ia léct ica , sutil é ingeniosa 
de sus t en t an t e s v ob je tan tes , q u e fué , por una pa^te , 
c ie r ta especie de to rneo del esp í r i tu ; por o t ra , una 
escuela de flexibilidad y s agac idad de pensamien to ; 
pero que , por razones comple jas , se fué a i s lando de 
la inves t igac ión sus tanc ia l de las cosas, has ta dege-
n e r a r en un juego m e r a m e n t e formal del entendi-
miento d iscurs ivo. 

El p r o g r a m a de es tudios en la F a c u l t a d de A r t e s 
coincide con la serie de los l ibros de texto . Sab ido es 
que las A r t e s comprend ían el trivium y el quadr\-



' PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 241 

viun . con tan m a r c a d a acen tuac ión del e l e m e n t o 
filosófico, «que es ta F a c u l t a d , a n d a n d o el t iempo, 
vino á conver t i r se etí la F a c u l t a d de Fi losofía». 

Kn P a r í s , se le ía , en las c lases o r d i n a r i a s , la Ló-
gica de Ar i s tó t e l e s (el Organon, las Categorías la 
Hermeneia y ot ros t r a b a j o s del mismo, así como 
de Porf i r io , Boecio, etc.) y la Gramática de Pr is -
ciano, famoso maes t ro b izant ino del siglo- v. Es tos 
e ran los dos es tudios f u n d a m e n t a l e s , y en c ier to modo 
r ivales , en los que , dice el au to r , el fo rmal i smo abs-
t rac to del d iscurso lógico, ó del g r a m a t i c a l , sus t i t u í a 
por e n t e r o al conocimiento r e a l de las cosas . L o s 
cursos ex t r ao rd ina r io s se r e f e r í a n en su m a y o r p a r t e 
á los mismos obje tos , añad iendo , como de estudio 
facu l ta t ivo {si placet . la Ética y la Psicología de Ar is -
tóteles. La Re tó r i ca y las c u a t r o r a m a s del quadri-
vium ( A r i t m é t i c a , Música , G e o m e t r í a y A s t r o n o m í a ) 
cons t i tu ían las d e m á s e n s e ñ a n z a s ; más l a rde , se les 
añadió la Metafísica y la Filosofía natural de A r i s l ó 
teles, p roh ib idas al principio, con las obras de los 
here jes . T o d a la p a r t e de estos l ibros más rea l i s t a y 
empí r ica (l'hysica rea lis) «es taba r e l e g a d a á segundo 
término». No se pensaba pa ra n a d a en la his tor ia 
de la h u m a n i d a d , y menos aun en la observac ión de 
la N a t u r a l e z a . - «Las g r a n d e s obras de la an t igüe -
dad clásica e r a n desconocidas.» L a d ia léc t ica , la ló-
gica formal , el s i logismo, r e i n a b a sobre todas las 
cosas v e ra la ciencia de las ciencias.» 

L a d i c t a d u r a d e A r i s t ó t e l e s , - E l F i l ó s o f o ^ p o r 
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exce lenc ia , e l praecursor Chrisíi in rebus naturatibus. 
se e x t e n d í a , desde Oxfo rd y C a m b r i d g e , á Sa l a 
manca , á L e i p z i g , á P r a g a , á V i e n a . Pe ro , m á s que 
en sus o r i g i n a l e s (ó, hab lando con p rop iedad , en las 
t r aducc iones la t inas) , se le e s t u d i a b a p r i n c i p a l m e n t e 
en ep í tomes y compendios , uno de los cua les , y e! 
más popu la r , s e g ú n L a u r i e , fué d u r a n t e s iglos el 
de las Sihnulas del p o r t u g u é s Ped ro Hispano <e1 
P a p a J u a n XX) . D e s d e fines de l XÍV, comienza á 
a u m e n t a r la i m p o r t a n c i a de E u c l i d e s , y en g e n e r a ' 
de las M a t e m á t i c a s , y á d e s p e r t a r el i n t e ré s por el 
es tudio de la N a t u r a l e z a . 

Conv iene ind icar q u e es te p r o g r a m a e ra e n t r e 
nosotros, á veces, más ampl io : á la F a c u l t a d de 
A r t e s co r r e spond ían , por e jemplo , los es tudios de 
Ma temá t i ca s , con la A s t r o n o m í a i A s t r o l o g í a >, la 
l e n g u a a r á b i g a y o t ras , que t an to p r o t e g i ó ya el Rey 
sabio, as í como la Música , cuyo es tud io t ambién se 
desa r ro l ló en Viena , s egún el a u t o r . No es lácil 
desconocer aqu í el inf lujo d e los á r a b e s y de sus 
escue las . 

{Cuáles fueron los métodos de e n s e ñ a n z a d u r a n t e 
estos t r e s ó cua t ro siglos? i t l au to r , s igu iendo á 
T h u r o t y / t M u l l i n g e r . los divide en dos t ipos, de los 
q u e p u e d e n r e s p e c t i v a m e n t e d a r idea el Comentario 
de .Santo T o m á s á Ar i s t ó t e l e s y las Cuestiones de 
Bu rid an sobre la Ft ica . F1 p r imero , la expositio. 
e ra un aná l i s i s de i texto, comenzando por c ie r tas 
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cons iderac iones g e n e r a l e s r e f e r e n t e s ai asunto ; estu-
diando luego és te «al m o i d ar i s to té l ico , á sabe r : 
en sus causas ma te r i a l , mora l , final y eficiente»; se-
ña lando las pr inc ipa les divisiones, subdiv id iéndolas 
á su vez, d i s t inguiendo y subdis t inguiendo g r a d u a l -
mente cada una de el las , has ta venir á p a r a r , como 
úl t imo res iduo indivisible, á cada pa r t i cu l a r pensa-
miento. el cua l , entonces, se t r a d u c í a en o t r a s pala-
bras, á fin de expl icar lo ; y no pasando nunca de uno 
de estos miembros á otro, sin r a z o n a r su l u g a r y 
relación en él todo. E l cul to de la p a r á f r a s i s consti-
tuía el nerv io de es te p r ime r procedimiento didáct ico. 

l'.l s e g u n d o iguaestiónes) p a r e c e que e r a a lgo más 
l ibre. Consis t ía «en ap l i ca r á todo p rob lema , suscep-
tible de var ias soluciones, el método de A b e l a r d o en 
su Sic et non*: d iscut i r el pro v el con t ra de cada una 
de el las , pa ra dar en la q u e el maes t ro defendía 
cont ra ob jec iones q u e él mismo fo rmulaba ; todo ello, 
s i log ís t icamente . 

j u z g a el au to r s e m e j a n t e ins t rucción de fec tuosa . 
Se l imi taba á fac i l i ta r la comprensión de los textos 
v la aprec iac ión del valor formal , el r igor lógico, de 
sus proposiciones; y la cons igu ien te tendencia á iden-
tificar el es tudio de ías doctrinas ace rca de las cosas 
con el es tudio de las cosas mismas los l l evaba á d a r 
por conocidas és tas , tan luego como aqué l l a s lo es ta-
ban. K1 propio Roger io Bacon, á cuya o r ig ina l idad 
tanto se debo, n > dijo que scilo textil, sciuntur o m n i a r 
¡Qué lejos e s t aba del dicho de uno de sus compat r io -
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tas (pero de nues t ro t iempo), Bryce , de que una 
onza de observac ión pe r sona l va le por una l ibra de 
da los sacados de los l ibros ! l i s t as f r a s e s son, respec 
t i v a m c n t e , la f ó rmu la de dos edades tan contraria», 
en la h is tor ia del pensamien to y la c iencia . Kn la 
escolás t ica , a q u e l l a concepción de la au to r i dad en el 
o rden in te lec tua l , q u e M. C o m p a y r é c ree de r ivada 
del e j e m p l o de la t eo log ía , vino á s o b r e p o n e r s e á la 
indagac ión persona l ; y, p r e c i s a m e n t e , no en el o rden 
de los hechos, de la his tor ia , de los f enómenos na tu -
ra les , d e a q u e l l a s c iencias , en suma , l l a m a d a s «de 
observac ión y experiencia-», que, s egún p r o l u n d a -
m e n t e ha mos t r ado L e o n h a r d i , t an to dependen de la 
au to r idad ; sino en aque l l a s o t r a s q u e más d i rec ta -
m e n t e a p e l a n al tes t imonio de la propia conciencia 
y d iscurso . 

- L a o t r a c a r a c t e r í s t i c a de aque l l a p e d a g o g í a -
a ñ a d e — e r a ia pasión por la d i spu ta , único r e f u g i o 
que se d e j a b a á la l iber tad de esp í r i tu* . M e n g u a d a 
l ibe r t ad! l i l sa t í r ico p a s a j e de Vives , que t r a e ínte-
gro el a u t o r , es exce l en t e : ^Dispu tan a n t e s d e la co 
mida , d u r a n t e la comida, después de la comida; en 
p r ivado y en públ ico; en todo t i empo y lugar.¡- Y 
s igue por el es t i lo . Ill canc i l l e r de P a r í s compa 
r a b a a q u e l l a s d i spu t a s con las r i ña s de ga l los . I-,I 
•ergot ismo escolást ico- )..ha q u e d a d o como pro-
verbio. Po r d e s g r a c i a , n u e s t r a vida m o d e r n a no ha 

1 I itesío ,1c p¡»':i hrn- en t re ryyu \ o rvpoluii ,h- u.i I . 
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podido a c a b a r todavía con s e m e j a n t e s d ive r s iones . 
El au tor , sin e m b a r g o , r econoce que , con todos 

estos defectos , aque l l a p e d a g o g í a e ra quizá la única 
posible á la sazón y con los r ecursos de q u e se dispo-
nía : t é n g a s e s i empre en c u e n t a lo numeroso de los 
discípulos y lo escaso y costoso de los l ibros. Don 
luán Cora l inas , en el Suplemento al Diccionario de 
A m a t (1), dice q u e «el a rch ivo de la Co rona de A r a 
gón conse rva un comproban te de c i e r t a e s c r i t u r a del 
año 1044, por la q u e el obispo y canón igos de la 
san ta iglesia c a t e d r a l de Ba rce lona , con aprobac ión 
del legado de l P a p a , compra ron á c ie r to judío el 
Ars Prisciani. dando por él u n a ca sa s i t u a d a en la 
cal le del Cal l y una viña en M o n e a d a . Y a en el 
siglo .XIII, más g e n e r a l i z a d a la e s c r i t u r a , no es pro-
bable que los códices va l i e r an tan to , pe ro deb ían se r 
bas tan te ca ros a ú n ; lo cual t r a í a cons igo la necesi 
dad de t a n t a s l ec tu ras , g losas v comenta r ios ; esas 
repet ic iones , esa ins is tencia , ese cons igu ien te cu l t ivo 
inmoderado de la memor ia , E l e s tud i an t e t en ía que 
ser en c ier to modo - u n a bibl ioteca viva en mi 
niatura-". 

S o r p r e n d e , sin e m b a r g o , á M. C o m p a y r é cómo 
prec i samente , esa misma escasez de tex tos no sir-
viese p a r a d e s p e r t a r el es tudio d i rec to d e las cosas, 

1 Suplemento n his memorias para ayudar á formar el 
Diccionario de escritores catatanes de f>. Félix . I mat, p o r don 
Juan C o r m i n a s . — i." B u r g o s , 1«!'». A n ó n i m o s , p. ?8:>. D e b o e s t a 
not ic ia á la bondad del S r . D. l u á n F . Miaño. 
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que debía p a r e c e r en tonces más accesible que el de 
los i ibros. Se exp l ica r ía que la r áp ida mult ipl icación 
de éstos, t r a ída en el Renac imien to por la Impren 
la , hubiese hecho á los hombres de estudio «más 
bien human i s t a s que rea l i s t a s , a n t e s lec tores que 
obse rvadores de la n a t u r a l e z a » ; pe ro no q u e en la 
Edad Media c e r r a s e n los ojos á la r e a l i dad , para 
c o n c e n t r a r su a tención en la enojosa p a r á f r a s i s con 
l inua de unas c u a n t a s p á g i n a s de e x e c r a b l e la t ín . Hl 
f enómeno tal vez es menos e x t r a ñ o de lo que podr ía 
p a r e c e r : sea porque el es tudio de doc t r inas hechas 
es más fácil que la inves t igac ión de la ve rdad (mien-
t r a s no se pasa de la superficie) , sea porque el pensa -
miento de c a d a individuo de sp i e r t a sólo en reacc ión 
con o t ros v en c ier to modo en forma c r í t i ca . E l 
verba l i smo, la c iencia « l i b r e s c a s lo que se fia lla-
mado «la supers t ic ión de la l e t r a de molde», co r rompe 
y e s t r a g a v dif iculta la l ibe r tad de - e sp í r i t u ; pe ro el 
l ibro es al cabo una forma de e n s e ñ a n z a , y toda en-
señanza nos p r e p a r a á la indagac ión pe r sona l , como 
el a r t e nos p r e p a r a á la contemplac ión es té t i ca del 
mundo. E l labr iego , por e jemplo , t iene más á m a n o 
las p l a n t a s que los l ibros; pero no sabe o b s e r v a r y es 
difícil h a g a por sí solo y sin di rección mucha botá-
n ica . E n el es tudio de la his tor ia , ha venido la obser-
vación a n t e s que los l ibros; pero el valor de és tos ya 
hoy día ¡cuánto favorece á aqué l l a y cuán otros 
resu l t ados le permi te! 
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L a F a c u l t a d de A r t e s t en ia , dice el au to r , un ca-
rác te r mixto de e n s e ñ a n z a super io r y s ecunda r i a (en 
el sent ido actual, de estos términos) : lo p r imero , en 
cuanto á sil e l emen to filosófico; lo segundo, en los 
estudios de G r a m á t i c a , Re tó r i ca y M a t e m á t i c a s ; 
r ecuérdese que el bach i l l e ra to podía ob tene r se á los 
ca torce años. 

Es te c a r á c t e r mixto se acen tuó , en su sen t i r , 
cuando abrazó , en los úl t imos t i empos de la Edad 
Media, a d e m á s de aquel los estudios, los colegios y 
demás inst i tutos p a r a el hospeda je de los es tud ian tes ; 
inst i tutos que l l ega ron á ser miembros , y miembros 
absorbentes , del o rgan i smo un ivers i t a r io . El deseo 
de p r o t e g e r las cos tumbres de una j uven tud casi 
r a y a n a en la in fanc ia , dice, movió á q u e r e r s u j e t a r l a 
á una vida común b a j o la au to r idad d e un maes t ro . 
Y esta t endenc ia pedagóg ica vino á e n c o n t r a r s e con 
. . tra: la de c r e a r asilos benéficos, donde se acogie-
sen los e s tud ian tes pobres . De arabas nac ie ron los 
colegios, que en los p r imeros t iempos sólo, a t end ían 
á cu idar de la vida y cos tumbres de los jóvenes , á 
quienes no daban ellos enseñanza , sino la Universi-
dad. L o s colegios apa r ecen ya desde el s ig lo x n : el 
de los Daneses , por e jemplo , en Pa r í s , pa ra los esco-
lares de es ta nación, dicen que se fundó en 1147. 
Pero la defectuosa p r epa rac ión de los es tud ian tes , al 
comenzar las clases de la F a c u l t a d de Ar t e s , hacía 
necesar io supl i r la de a lgún modo, con c ie r ta ins t ruc 
ción p re l imina r en de t e rminadas ma te r i a s . L o s cole-
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gios e m p e z a r o n á p roporc ionar la á sus huéspedes; y 
sea que el c a r á c t e r más eficaz de esta acción i n t e rna 
promoviese su desa r ro l lo y aun super io r idad res-
pecto de la que podr íamos l l a m a r e n s e ñ a n z a pú-
blica, sea por o t r a s causas , los colegios, no sólo lle-
ga ron á ser v e r d a d e r a s e s c u e l a s , con sus c lases 
p rop ias , sino á abso rbe r de tal sue r t e l a s de la 
Facu l t ad de A r t e s , q u e a c a b a r o n por hace r l a s inúti-
les: has ta el punto de que en a l g u n a s p a r t e s se ce-
r r a s e n en el s ig lo xvt , en el cua l , los maes t ros , así 
como los candida tos á las funciones de r ec to r , procu-
r a d o r y decano , e s t aban obl igados á res idi r en los 
colegios. A u n a n t e s de l l e g a r á ta l ex t r emo , la 
F a c u l t a d de P a r í s , ya en el s iglo x i v , puede deci rse 
q u e no e r a m á s q u e una federac ión de 40 ó 50 cole-
gios. Éstos , merced , á la evolución indicada , vinie-
ron en tonces á cons t i tu i r casi por vez p r i m e r a de 
una m a n e r a definida, dice el au tor , a lgo s e m e j a n t e á 
n u e s t r a s e g u n d a enseñanza . 

Es to acon tec ía en P a r í s ; pe ro no en todas p a r l e s 
se l imi ta ron los colegios y hospeder í a s s i empre á los 
«art istas». V a M. C o m p a y r é es tudia la f amosa Sor-
bona, colegio des t inado á los teólogos, y hab la de los 
hpspitia juristarum de C a m b r i d g e ; y el q u e e n el si-
glo x iv fundó en Bolonia el c a r d e n a l A l b o r n o z en fa-
vor de los e s tud ian tes españoles , e r a p a r a diez teólo-
gos y veint iún canonis tas (1). E n és te v en los d e m á s 

1 Rashda l ! , I. cap . IV , s i, cons idera este Coiesdo ;quc estu-
dia con detenimiento) como ei p r imero que por MI impor tanc ia 
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colegios nues t ros , se r e q u e r í a por lo común, p a r a en-
t ra r , ser ya bach i l l e r ; por donde pa r ece que , de los 
motivos á que M. C o m p a y r é a t r i b u y e la c r eac ión de 
es tas hospeder ías , el cu idado por la educac ión de la 
j uven tud y el deseo de auxi l i a r á los a l u m n o s po-
bres pa recen h a b e r sido los más g e n e r a l e s ; sin que 
por es to se niegue, la impor tanc ia del otro tin, más 
in te lec tua l , de supl i r la def ic iente p repa rac ión de los 
e s tud ian tes que e n t r a b a n en A r t e s , t r a t á n d o s e de los 
colegios p a r a discípulos de es ta f acu l t ad . 

; Q u é acon tece e n t r e nosotros? 
E n los p r imeros t i empos de n u e s t r a s Univers ida-

des, los e sco la res vivían p r i v a d a m e n t e por su cuen-
ta , a r r e n d a n d o las casas , con g r a n d e s pr iv i leg ios , =á 
tuero de e s t u d i a n t e s ^ Después , se fue ron gene ra l i -
zando los «Bach i l l e res de pupilos», que hospedaban 
á c ie r to n ú m e r o de aqué l los y á qu ienes se imponía 
mul t i tud de condiciones y res t r icc iones en pro de sus 
huéspedes : no o lv idemos que hoy mismo, en Oxford , 
las c a sa s donde se a lo jan los e s tud ian tes q u e no vi-
ven en colegios es tán su j e t a s también á c i e r t a ins-
pección por la Un ive r s idad . H a s t a fines de l s iglo xiv 
¡época del ya c i tado de A lbo rnoz , en Bolonia) , no 
cita L a F u e n t e n i n g ú n colegio españo l : el de la 
A s u n t a , d e L é r i d a , ta l vez el más an t i guo , per tene-
ce á esa época . Poco después , en 1401, nace el de S a n 

parece á lo i jue luego h a n sido los de las Un ive r s idades inglesa*; 
tñadiendo ^ue es un t ipo de la o rgan izac ión boloftesa y que . h a 
servido de modelo á muchos o í ros tie I ta l ia y E s p a ñ a . . 
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Bar to lomé, en S a l a m a n c a , el p r imero de los de aque -
l la c iudad ( l l amado por es to el Viejo, y quizá el más 
cé lebre de E s p a ñ a . P r o b a b l e m e n t e , lo muy costoso 
de las c a r r e r a s un ive r s i t a r i a s , á causa de su l a r g a 
durac ión , mot ivó aqu í e l nac imien to de es tas ins 
t i tuciones: pues al pr incipio fue ron fundadas exclusi-
v a m e n t e p a r a pobres . P e r o bien pronto , y con la 
complicidad de la S a n t a Sede , se dispensó á los co 
legia les de es ta c i rcuns tanc ia , y de o t ras muchas : de 
todas casi , podr ía deci rse , salvo la de t ene r val imien-
to con los poderosos. L a s becas , q u e solían d u r á r 
s iete ú ocho años , todavía , andando el t iempo, las 
p r o l o n g a b a n ellos ba jo el nombre de «huéspedes», á 
veces, h a s t a una edad más que m a d u r a : ó como dice 
P é r e z B a y e r t i ) , «hasta que les sacase la muer t e , ó 
la p r e b e n d a ó plaza.» Es tos y otros muchís imos abu-
sos t r a j e r o n g r a n a n i m a d v e r s i ó n con t ra los colegios 
en el ú l t imo s ig lo : que , t e s t igo de su n a t u r a l a g o 
nía, les vende sus bienes , en 179S, en p leno an t iguo 
r é g i m e n (no en «la Revolución», como es uso afir-
mar) . E n 1828, f u e r o n suprimidos, res tab lec idos dos 
años después y ex t ingu idos en 1832; sa lvo cier tos res 
tos esporádicos que aun q u e d a n y q u e a lgún d ía po-
dr í amos a p r o v e c h a r en nues t ro—acaso l e j a n o rena-
cimiento un ive r s i t a r i o (2i. 

J Manusc r i to c i t ado por Gil de Z a r a t e , II, 3i>!. 
¡2 P o r e jemplo, el de Bolonia, el de S a n t i a g o de G r a n a d a , et-

o í i c r a . El m a l o g r a d o p ro fesor de S a l a m a n c a , Sr . A r e s , y el 
celoso r e c t o r que fué de dichü escuela , Sr . E s p e r a be, han hecho 
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L a absorción de las U n i v e r s i d a d e s por los cole-
gios se verif ica en Kspam. también en t é rminos aná -
logos. Kn pa r t i cu l a r , los <> m a y o r e s t i en S a l a m a n c a , 
l en Val lado! id y 1 en A l c a l á ) a c a b a n por a n u l a r á 
aquél las , l l egando á d a r g r ados por sí, y, a u n q u e sin 
l legar á supr imi r l a s , las r e d u c e n á condición p reca-
ria. Kn Oxford , el s i s tema se ha conservado ; has t a el 
punto de q u e un esc r i to r r ec i en te (1 i ha podido decir 
que all í n ingún individuo es, como ta l , miembro de 
la Un ive r s idad , sino tan sólo en cuan to forma p a r t e 
de un colegio hoy ya se permi te haya e s tud ian tes 
que no pe r t enezcan á n inguno de éstos). P e r o ¡qué 
d i ferencia , por e jemplo , e n t r e lo q u e ha pasado en 
Oxford y lo q u e ha pasado en S a l a m a n c a ! Con la fle-
xibilidad ca rac t e r í s t i ca de las ins t i tuciones ing lesas , 
Oxford , q u e también había ca ído en el s ig lo x v m en 
la más dep lo rab le s i tuación, se r e h a c e poco á poco y 
se a d a p t a á las n u e v a s condiciones; S a l a m a n c a , que 
acaso poco ó nada tuvo que env id ia r á Oxford en sus 

una inst i tución con la- r en ta» de ios an t iguos colegios de a q u e l l a 
Univers idad, que ya ha dado f r u t o s impor t an te s , y que los da r í a 
más cont inuados y m a y o r e s , si no hubiese f a l t ado al nac ien te 
inst i tuto el auxi l io de! benemér i to A r e s y la necesa r i a ampl i tud 
le m i r a s en muchos de sus coope radores y sucesores . V é a s e Cole-
gio de tío/1 >i¡ i it, por D. Pedro B o r r a j o y D. H e r m e n e g i l d o Gincr . 
• Madr id , liflrt. 

I V é a s e en el núm. 41! i894) del Boletín de la Institución 
libre de Enseñanza, ba jo el t i tu lo de La Universidad de 
Oxford, por D. U . G. de la C., unos e x t r a c t o s del l ibro de mis ter 
Wel ls , Oxford and Oxford Ufe ' L o n d r e s , 1892 . que es el que st-
:ilude; cap . II. 
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mejores d ías , y donde queda todavía a l g u n a que o t ra 
g r and iosa m u e s t r a de sus edificios univers i tar ios 
que r iva l izan con los m e j o r e s de Oxford (restos olvi 
dados por n u e s t r a b a r b a r i e demoledora de todos ios 
t iempos), decayó; como Oxford , t ambién . . . I ' e ro aquí 
acaba el parec ido . 

Una observac ión , pa ra concluir con lo r e l a t i vo á 
la F a c u l t a d de A r t e s . P r o b a b l e m e n t e , es exac to el 
concepto que el au to r t iene de es ta F a c u l t a d , como 
o rgan i smo que pa r t i c ipaba á la vez del «carácter 
super ior y el secundar io , quizá b a s t a n t e aná logo al 
Coleg io ac tua l . college: de los l i s tados Unidos, en 
el cua l se r e ú n e n á la vez e n s e ñ a n z a s e l emen ta le s , 
p ropedéut icas y secundar i a s , con o t r a s ve rdadera -
men te científ icas, En a q u e l l a F a c u l t a d , p r e p a r a 
tor ia p a r a las denominadas «superiores» («mayores*, 
en E s p a ñ a ) y de in fer ior r a n g o a i d e és tas , en t ra 
ban as imismo todos aque l los estudios q u e no e r a n 
ni Teo log í a , ni j u r i s p r u d e n c i a , ni Medic ina , ni Cá-
nones, ó en otros términos , que no conduc ían á una 
de es tás profes iones especia les , por e jemplo , las Len-
g u a s o r i en ta l e s ó la A s t r o n o m í a , al lado de otros 
p rop iamen te p repara to r ios , entonces, como la Lóg i 
ea. l is to e r a á modo de desdob lamien to de las an t i 
g u a s discipl inas del trivium y e l quadrivium ( las «le-
tras-' y las «ciencias», que dice Gi l de Z á r a t e ) . Y así 
es verosímil que en e s t a F a c u l t a d se hal la á la vez el 
g e r m e n , por una pa r t e , de la 2.'1 enseñanza ; por o t ra , 
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de las Facu l t ades de Filosofía de Aleman ia , y de l a s 
de L e t r a s y de Cienc ias de F ranc i a , I talia, Bélgica, 
F s p a ñ a , etc. Fin Ing l a t e r r a , este g r u p o de es tudios 
conserva el mismo t i tu lo de «Artes»; p e r o d i í e r e n -
ciado ya de la enseñanza secundar ia , que all í se da 
en inst i tuciones especiales , como en el Con t inen te 
Public schools, ram mar schools. Middle class schools, 

e tcé te ra ) . 
E n t r e nosotros, la t radición se man tuvo más que 

en o t r a s naciones - c a s o á p r imera vista ex t raño—en 
ia r e fo rma , más ó menos revoluc ionar ia , de núes 
ira instrucción públ ica. En 1807, cambia esa Facu l -
tad el nombre de «Artes» por el de «Filosofía-»; y 
desde entonces ya lo ha conservado, ora reun iendo 
todos sus es tudios en un solo o rgan i smo v s iguiendo el 
>istema a lemán 11845), ora reduciéndose á los filosófi-
cos y l i terar ios , y exc luyendo los matemát icos y na-
tu ra les , pa ra fo rmar con ellos o t r a F a c u l t a d pa ra le -
la, conforme al s i s tema f rancés (1857). Y así , desde 
IK45 basta 1857, el t í tu lo de Bachi l ler en Filosofía 
c e r r a b a nues t ra segunda enseñanza ; pero la ley 
de 1857, al dividir esta F a c u l t a d en dos, es tableció 
en el las el g rado de Bachi l le r , en los mismos té rmi ' -

nos que en todas (en Teo log ía , Derecho , Medicina y 
Fa rmac ia l y r e s t au ró , pa ra el diploma final de los 
estudios secundar ios , el nombre de Bachi l lé ra lo -en 
Ar tes . 

Fl concepto de la s egunda enseñanza y su relación 
con la F a c u l t a d de Fi losofía (en el sentido amplio de 
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es ta pa labra ) , lo exp re sa Gi l de Z a r a t e (1 ¡, al decir 
q u e «ambas t r a t a n de las mismas m a t e r i a s y se dis 
t i nguen solo en que la una se con t r ae á las nociones 
ó e lementos , y la o t r a se e leva has ta lo más s u b l i m e n 
esto es, fo rma el ciclo científico co r re spond ien te al 
ciclo elemental de la p r i m e r a educación, g e n e r a l ó 
encic lopédica ?que cons t i tuye sin. solución de conti-
nuidad las l l a m a d a s p r i m a r i a y secundar i a ; , cuyo 
p r o g r a m a r u d i m e n t a r i o se desenvue lve en aque l la 
F a c u l t a d . V así ha venido és ta á ser el ve rdadero 
núcleo de la Univers idad moderna . L a s t endenc ia s 
ac tua les , cuya expres ión e n t r e nosotros fué el plan 
de los Sres . C h a o y Uña , en la Repúbl ica de* 1X73, 
pa recen ser i nve r sa s á la de la Kdad Med ia . Pues 
hoy se cons idera á los es tudios que (con e r r ó n e o y 
a r b i t r a r i o concepto! fo rman los dos g rupos de L e t r a s 
y Cienc ias , como los r e a l m e n t e super io res , propios y 
ca rac te r í s t i cos de la Univers idad*"reduc iendo la en-
señanza del Derecho , la Medic ina , e tc . , á un carác-
te r m á s e lementa l y de mayor apl icación prác t ica , 
a n á l o g o al que t ienen las e scue las de i ngen ie r í a }' 
d e m á s l l a m a d a s e n t r e nosotros «espec ia les ' , a l g u n a s 
de las cua l e s es tán d e n t r o de la Un ive r s idad (v. g r . la 
A r q u i t e c t u r a , ó la Ingen ie r í a indus t r ia l ) . 

Q u e es te pun to de vista deba m a n t e n e r s e ó recti-
f icarse; que convenga a) insis t i r en esa di'-isión de las 
F a c u l t a d e s en dos g rupos , un«i científ ico tel d é l a s 

I Ue ta /míruci ion púbtna en España, ¡11, ¡>. 15<>. 
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ac tua les d& Filosofía y L e t r a s y de Ciencias) , o t ro 
más «uti l i tar io v profesional (Derecho , Medicina , 
Fa rmac ia . . . ) ; ó bien, b; a b a n d o n a r por igual todas l as 
Facu l t ade s , incluso las de Fi losof ía y las de Cienc ias , 
á la t radic ión que hoy las d i r ige , y c r e a r nuevos cen-
tros super io res pa ra el t r a b a j o p rop i amen te cien-
tífico, como an tes acon tec ía e n t r e n u e s t r o s vecinos, 
v. g r . , con el Colegio de F r a n c i a , ó la F s c u e l a de 
Fs tudios Super io res ; ó por el con t ra r io , c) p r o c u r a r 
t r a s f o r m a r l a s sin dist inción en cen t ros de indagac ión 
persona l , en el sent ido ge rmán ico , a l cual F r a n c i a ha 
vuel to los ojos con ené rg ico impulso; ó por ú l t imo, y 
de jando otros var ios caminos , d. r e o r g a n i z a r nues t ros 
doctorados y conse rva r , más ó menos m e j o r a d a , la si-
tuación que hoy t ienen los estudios de las l icenciatu 
ras . . . es p rob lema que no cabe aquí más que indicar y 
que ha de med i t a r se conc ienzudamente ; pe ro q u e no 
rec ib i rá solución real v e fec t iva (no a p a r e n t e y de Gá-
ceta.\ m i e n t r a s no se r e sue lva otro p r o b l e m a , á todas 
luces an t e r io r y el f u n d a m e n t a l p a r a nues t ro es tado: 
la fo rmac ión de un personal adecuado á la r e f o r m a , 
sea ésta la que fuese . 



Teología 

Como se acaba de ver , la F a c u l t a d de A r t e s tenía 
un c a r á c t e r g e n e r a l y p repa ra to r io , q u e la d i s t ingu ía 
d é l a s l l a m a d a s F a c u l t a d e s - super io res» : Teología, 
Derecho y Medicina. D e és tas , la precedencia co-
r respondía á la T e o l o g í a , s egún M. C o m p a y r é ; y en 
rea l idad , á el lo p a r e c e con t r ibu i r el concepto de la 
Fdad Media , q u e todavía muchos man t i enen hoy, to-
can te á las re lac iones y p r iv i l eg iado l u g a r de es ta 
c iencia con la Fi losof ía y con las c iencias «profanas-
iancül.ie l'heologiae:. K n t r e nosotros , donde ya hemos 
visto que no hubo Teo log í a has ta el siglo xv en las 
Univers idades , la p recedenc ia cor respondió en ge-
ne ra l al Derecho , á lo menos en S a l a m a n c a ; pues en 
A l c a l á , cuya c reac ión (1508) es pos ter ior á l a intro-
ducción de la Teo log í a en las escue las civiles, y que 
p rec i samen te fundó Cisneros , sobre todo, pa ra culti 
va r ia , por no sa t i s facer le su estado, era la Teo log í a 
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la p r imera . Kn Tolosa , en F r a g a , en V iena , en Bo-
lonia, t ampoco hubo Teo log í a h a s t a la s e g u n d a mi-
tad del s iglo x iv . L o s P a p a s , q u e e r an los verdade-
ros fundadore s únicos en es te o rden de es tudios , los 
fueron suces ivamen te es tab lec iendo sob re el modelo 
de P a r í s , que tuvo el monopolio de es ta enseñanza 
por pr iv i leg io pontificio. K r a la c a r r e r a q u e más du-
raba : «A los 21 años , se podía ser maes t ro en A r t e s ; 
á l o s 26 ó 27, doctor en D e r e c h o y Medic ina ; pa ra 
serlo en Teo log í a , cuyos es tudios á pr incipios de l xiv 
d u r a b a n en P a r í s 14 años (que en A l c a l á r e d u j o á 10 
Cisneros) , se neces i t aba habe r cumpl ido 35.» Fin Es-
paña , a l pr incipio, no se l l amaba á los g r a d u a d o s en 
es ta F a c u l t a d «doctores», sino «maestros en S a g r a d a 
Teo log ía» , como á los g r a d u a d o s en A r t e s . 

L a F a c u l t a d de P a r t s , no sólo e r a un cue rpo do-
cente , sino un C o n s e j o p a r a los casos g r a v e s en los 
a sun tos eclesiást icos de la C r i s t i a n d a d ; y su au tor i -
dad l legó á se r ta!, que , al sos tener sus opiniones 
con t ra las de l P a p a J u a n X X I I , decía : «Nuestros 
doctores saben m e j o r lo que se debe c r e e r en m a t e r i a 
de fe, q u e los ju r i s t a s y c lé r igos de vues t r a C o r t e , 
qu ienes poco ó n a d a saben de Teología .» 

A d e m á s , es ta F a c u l t a d cons t i tu ía «una federa 
ción de comunidades re l ig iosas y secu la res» . Kn ge-
ne ra l , maes t ros y e s tud ian tes p e r t e n e c í a n á las órde-
nes re l ig iosas : ya á l a d e S a n t o Domingo , ya á las 
mend ican te s (F ranc i scanos , A g u s t i n o s , J acob inos y 
Carmel i t a s ) , va á a l g u n a o t ra , las cua l e s solían te-



24 
M ANUALES SOLER V 

ner á su vez en sus convenios «cá tedras públ icas de-
Teo log í a , cuyos t i t u l a r e s e r a n miembros de la Fa -
cultad». A l b e r t o M a g n o y S a n t o T o m á s e n s e ñ a r o n 
en los Dominicos de Pa r í s . L a Univers idad se que jó 
de «esta par t ic ipac ión de las ó r d e n e s re l ig iosas en la 
enseñanza de la Teolog ía» ; pero , ayudados por el 
P a p a , vencieron los conventos , y sus c á t e d r a s s iguie-
ron fo rmando p a r t e de la F a c u l t a d . Fs t a , sin e m b a r -
go, conservó s i empre es tab lec imientos y colegios 
seculares , el p r ime ro de los cua l e s fué el famoso de 
la So rbona , f undado «por R o b e r t o de S o r b o n , cape-
llán de S a n Luís (1257)», p a r a diez y seis e s tud i an t e s 
pobres de Teo log í a , cua t ro de cada u n a de las cua t ro 
Naciones». E s t e Colegio , con el t iempo, l l egó á ab-
so rbe r la F a c u l t a d . 

D e s d e el s iglo x¡v, la pr inc ipa l función de los 
maes t ros en Teo log ía e ra d i r ig i r los actos públicos, 
más bien que enseña r , lo que vino á conf iarse casi 
exc lus ivamente á los bachi l le res . L o s l ibros es tudia 
dos en es tas c á t e d r a s e r an casi exc lus ivamen te dos: 
la Bibl ia y las Sentencias de P e d r o L o m b a r d o , l i s tas 
cons t i tu ían un g r a d o super io r de es ludios respec to de 
aqué l l a y , como es sabido, f o r m a b a n un t r a t a d o de 
Teolog ía , compuesto de ex t r ac to s s is temát icos de la 
Esc r i tu ra y de los P a d r e s de la Ig les ia . U s á b a s e aqu í 
de los mismos procedimientos , ya indicados, de expo-
sición y discusión; aunque , és ta , en forma de monó-
logo, porque sólo el profesor h a b l a b a , a r g u m e n t á n 
dose y contes tándose á sí mismo. Los ( res c a r a c t e r e s 
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de la Teo log í a escolást ica e r a n ; la s i s temát ica del 
dogma y d e m á s cues t iones re l ig iosas ; e l uso de la ra-
zón, sin otro l ími te que la íe t rad ic ional ; y la apl ica 
ción del «estilo g e o m é t r i c o , q u e procedía por ax iomas , 
t e o r e m a s y corolarios» y en que toda la solidez de-
pendía del en lace m e r a m e n t e fo rmal de las proposi-
ciones. C o n t e m p o r á n e o s t an eminen t e s c o m o G e r s o n , 
C l e m e n t e VII y P e t r a r c a c e n s u r a b a n el p r u r i t o abs-
t rac to , la su t i leza , l a f r e c u e n t e vanidad de l asunto , 
la ido la t r í a del s i logismo y el a b a n d o n o de la predi-
cación p a r a el pueblo , que e r a n las g r a v e s fa l t as de 
aque l l a T e o l o g í a . D e tal modo se mul t ip l icaron las 
cues t iones , p a r á f r a s i s y comenta r ios s ó b r e l a Escr i 
tu ra , que la in te l igenc ia acabó por p e r d e r á é s t a de 
vista; al punto de que , en el s iglo xvt , la T e o l o g í a 
r e n o v a d a ^volvió á b a l l a r la Biblia con la misma sor-
presa y el mismo en tus iasmo con que los h u m a n i s t a s 
del R e n a c i m i e n t o e n c o n t r a r o n á H o m e r o y á \ ir-
gil io*. 



XII 

Derecho 

Sí P a r í s e r a el cen t ro de ¡a Teo log ía , la Un ive r -
sidad de Bolonia lo fué de los es tudios jurídicos, asi 
civiles, ó sea , del D e r e c h o r o m a n o jus í in ianeo , como 
del D e r e c h o canónico, e m a n a d o de los Conci l ios v 
los P a p a s . E n g e n e r a l , la I ' a cu i t ad de L e y e s com-
prend ía u n a y o t ra c lase de es tudios; pe ro en P a r í s , 
sólo había F a c u l t a d de Cánones , por habe r prohibido 
al l í—y en o t r a s m u c h a s p a r t e s - l o s P a p a s , á princi-
pios del siglo x iu , la enseñanza del D e r e c h o civil , si-
gu iendo la sospecha y desafec to con que la Iglesia 
miró á veces esta c l a se de estudios. Y a en el s iglo xi¡, 
los Concil ios de L e t r á n y de T o u r s prohib ieron á las 
ó rdenes re l ig iosas cursa r los ; S a n B e r n a r d o «se que-
jaba a m a r g a m e n t e del a rdor con que el c lero , 
no obs tan te , los s e g u í a - ; Inocencio IV prohibió el 
es tudio del Derecho r o m a n o en toda F r a n c i a , ya 
como per jud ic ia l á la c iencia s a g r a d a , ya como inú-
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t i l ya como dado á in t roduci r la r iva l idad v aun el 
predominio de l r e f e r ido D e r e c h o en los plei tos ecle-
siásticos. E r a «el mismo esp í r i tu conse rvador y t r a -
dicionalisla, que se hab ía opues to á la in t roducción 
de la F í s ica de Ar i s tó te les en la F a c u l t a d de A r t e s » . 

L o s de e s t a F a c u l t a d también mi r aban á su vez 
mal y con c ier to menosprec io á los leg is tas , cuya 
profesión e s t i m a b a n más bien como una indus t r i a q u e 
como u n a función e levada y cient íf ica: el D e r e c h o no 
es taba comprend ido e n t r e las siete a r t e s l ibera les . 
Los jur is tas , por su pa r t e , se de squ i t aban en un 
t e r r eno , en que hoy todavía hal lan sabrosa compen-
sación á es tas y o t r a s con t r a r i edades ; á s a b e r , mono-
pol izando por la fue rza misma de las cosas todas las 
posiciones impor tan tes , incluso d e n t r o de la ig les ia , 
donde venían á a r r a n c a r l a s á los teólogos, y acumu-
lando r iquezas , que les pe rmi t í an una os ten tac ión , 
con la cua l , s e g ú n las p a l a b r a s de Honor io 10, asom-
b raban al sol advoca ti nostn, immo diaboh... stupentem 
reverberantes solem m i e n t r a s que los estudiosos de la 
Fi losofía l l evaban aque l l a vida modesta y de priva-
ciones que todav ía es tá pa ra ellos en uso. Y así n o e s 
marav i l l a que , con más ó menos r azón , se haya a t r i -
buido toda la p rosper idad de las U n i v e r s i d a d e s pro-
vincia les de F r a n c i a á sus es tudios jur íd icos . Al 
con t ra r io que en E s p a ñ a , all í los civil is tas e r a n pre-
ter idos á los canonis tas , y estos á los teólogos, con 
las r e s e r v a s an tes indicadas . 

S a b i d a s son las r azones que mot ivaron l a r i v a h -
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dad en t r e jur isconsul tos y teólogos; desde el siglo .xii 
has ta los t iempos modernos , en que la reacción pro 
ducida por las revoluciones del siglo x v i n de te rmina -
ron una nueva dirección en las t endenc ias y simpa-
t ías de la Igles ia (dirección q u e a h o r a quizá comienza 
de nuevo á modificarse}. M. C o m p a y r é bien las in 
d ica . En el orden político, e r an aquel los los con-
se je ros de los Reyes , los m a n t e n e d o r e s de su autor i -
dad, f í e n t e á f r e n t e del poder del Pont i f icado, los 
apóstoles del rega l i smo, de l absolu t i smo monárquico , 
de la renovación de la lex regia, del de recho divino 
de los pr íncipes : en suma, de la secular izac ión del 
Es t ado (U. E n la Un ive r s idad , r e p r e s e n t a r o n el mis 
rao movimiento de independenc ia r espec to de la po-
tes tad ecles iás t ica , pero quizá también de subordina-
ción á la civil, que t an to empeño pone en a c e n t u a r 
L a F u e n t e . Y así , los P a p a s mismos, cuando por 
razones especia les fue ron un t iempo a l iados de los 
R e y e s y ó rganos de sus aspi rac iones—v. gr . los Pon 
t íf ices de Aviñón—vin ie ron á s ecunda r con sus favo-
res el que los R e y e s o to rgaban á los leg is tas v á sus 

•1 D e s c a m p a a t r i b u y e un « r a n p a n e la l i b e r t a d p o l í t i c a de 
I n g l a t e r r a ai e s c a s o in f lu jo de los j u r i s t a s y el d e r e c h o r o m a n o . 
Harmonics tin droit ehrétien? (No t e n g o su fo l l e to á la v i s t a . . -
P e r o r e c u é r d e s e q u e S u m m e r .Maine {Derecho antiv.no. c. IV... 
ins i s te en q u e la f o r m a y h a s t a el c o n t e n i d o de B r a c i o n í a lude al 
d e n o m i n a d o De tegibns et t onsnctndinihns . In'¿/i<c de la 2.a mi 
t a d del s ig lo X I I I i, que e s t e d a b a como . d e r e c h o in&1<;x p u r o . , 
e s t a b a n t o m a d o r easi d i r e c t a m e n t e del Corpus inris, á p e - n r ds 
h a l l a r s e p r o h i b i d o el d e r e c h o r o m a n o cu I n g l a t e r r a . 
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estudios (auti s iendo tan c r i s t ianos como S a n L u í s , 
que hizo t r a d u c i r el D e r e c h o just inianeo) . 

Va se ha hab lado a n t e s de la escue la de Bolonia . 
K1 au to r t r a e un i n t e r e san t e r e sumen sobre e l la y 
sobre el desa r ro l lo de los es tudios jur íd icos en I t a l i a , 
de que Bolonia fué el g r a n cen t ro desde el s iglo x ú . 
con I rner io , á quien viene l l a m a r el A b e l a r d o ita 
liano: el inf lujo científ ico de Cons t an t inop la ; l a s 
Pandectas de Amal l i ; la cont inuidad del es tudio del 
Derecho romano , que , como S a v i g n y ha most rado , 
jamás se in t e r rumpió , la acción de aque l maes t ro v 
su difusión med ian te sus discípulos y con t inuadores 
Yaca r io , P l acen t ino , Odofredo , A z o , Acurs io , B a r 
tolo, has t a Alc ia to v C u y a c i o en el s ig lo xvi ; en 
Oxford , Montpe l l i e r , O r l e a n s , P r a g a . . . en toda E u r o 
pa. E l método de I rner io y sus con t inuadores e ra 
análogo, r e spec to de los tex tos lega les , al que se 
apl icaba á los de A r i s t ó t e l e s : una especie de comen 
tario p e r p e t u o , con no tas m a r g i n a l e s é interl i-
neales , p rec i sando el sent ido de los té rminos , y unos 
resú n e n e s ó compendios 'sumas : de la doc t r ina . 
Sav igny , an tes que nadie , y después S t in t z ing , 
han es tudiado a d m i r a b l e m e n t e la e n s e ñ a n z a de 
los «glosadores*, que toman su n o m b r e de es te mé-
todo (1). 

,1¡ G ie rke cree que, en cambio, .Savigny no ha comprendido 
bien á los post-glosa lores y al p r inc ipa l , Bar to lo) , c u y a ense-
ñanza r e p u t a co r rompida y a p a r t a d a de las fuentes ; cuando 
r ep resen tan la adap tac ión d¿l de recho romano á las condiciones 
de su t iempo, siendo así «los p a d r e s del de recho moderno». Die 
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Cons ide rando cumo tipo las Un ive r s idades de 
Montpe l l ie r y Tolosa , descr ibe el au to r los es tudios 
de D e r e c h o civil, con sus cursos, ya ord inar ios y 
obl iga tor ios , ya ex t rao rd ina r ios , complemen ta r ios y 
facul ta t ivos . L a s lecciones e r a n de una hora (en 
Bolonia, de hora y media , ó dos) y se r eg í an por las 
canónicas : comenzaban á las seis de la m a ñ a n a , ó 
an tes (hora prima matutina), s egu í an á las nueve íer-
lia\ á las t r e s /nona> y conc lu ían á las cinco (hora 
vtsperarum). El curso d u r a b a del 19 de O c t u b r e á S a n 
Migue l ('29 de Sep t i embre) , con sólo ve in te días-
pues, de vacaciones. E n t r e nosotros, comenzaba el 18 
de aquel mes (San Lúeas ) y solía conclu i r por S a n 
J u a n (2-1 de Junio); á veces, había o t ro curso de ve-
rano, que d u r a b a has ta la V i r g e n (8 de S e t i e m b r e ; 
— aná logo á los ¿cursos de vacaciones» moderna-
m e n t e in t roducidos en los E s t a d o s Unidos , A l e m a n i a , 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , etc. Se le l l amaba «cursillo», 
nombre q u e ha du rado has t a nues t ros días , a u n q u e 
con o t ra s ignif icación d ) . E s fa l ta de pun tua l idad 
de los profesores se p e n a b a con mul t a s . 

El número de estos va r i aba , desde dos, has ta diez 
y seis, que ha l l amos en Bolonia á fines del s ig lo x iv . 
E l t ex to era el Corpus /¡iris; pero sin presc indi r por 

historische Rcc/it.-isi hule und ti ir <.tmaniaten d iscurso en la 
Univ. de Berl ín, 1<m3), p. 14. 

1 H a s t a hace poco, «quedarse p a r a el cursillo», se decía del 
es tudiante que, suspenso en los exámenes de junio , t iene que 
h.'icer en los meses de ve rano nuevo estudio pa ra los de Set lembre. 
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comple to del de recho «moderno», ó sea , el común 
y feudal , r e p r e s e n t a d o en l ibros como el Usus feudo-
ruin, ó las Constituciones de los E m p e r a d o r e s de A l e -
m a n i a . E n t r e nosotros , la p r e p o n d e r a n c i a de la 
legis lación jus t in ianea sólo admit ió á su lado á las 
Partidas. Los asun tos que d e b í a n ser expl icados en un 
n ú m e r o dado de lecciones y el o rden y p o r m e n o r e s 
de es tas se h a l l a b a n r egu lados por un p r o g r a m a r íg i -
do, minucioso é impues to , q u e d i s t r ibu ía a r b i t r a r i a -
m e n t e el t iempo de t r a b a j o , b a j o penas s e v e r a s . L a 
inicia t iva personal ," es deci r , e l a l m a de toda ense-
ñ a n z a d i g n a de es te n o m b r e , e r a sacr i f icada á la 
obsesión del o rden y la r e g u l a r i d a d ex te r io r , q u e 
e n t r e nosotros , como en F r a n c i a , h a sido d u r a n t e si-
glos l a p reocupac ión dominan te . 

P o r los da tos de S a v i g n y y del mismo C o m p a y r é , 
pa rece , sin e m b a r g o , q u e no e r a t an a b s o l u t a m e n t e 
r i g u r o s o es te sacrificio. E n las f o r m a s y métodos de 
e n s e ñ a n z a , qu izá p u e d e n d i s t i ngu i r s e t r e s t ipos; y en 
todos el los la in ic ia t iva del P r o f e s o r y la del a l u m n o 
ten ía a l g u n a in t e rvenc ión . E l p r i m e r t ipo e r a el de 
las lecciones p r o p i a m e n t e dichas , a l modo d e l a s de 
hoy, o r a l eyendo y exp l i cando los textos , o ra impro-
visando, o ra d ic tando; y el a l u m n o podía i n t e r r u m p i r 
al p rofesor , p roponiéndo le cues t iones , lo cua l , sobre 
todo, acon tec ía en l a s c lases de la t a r d e . E l s egundo 
t ipo e r a el de las repetitiones, donde se exp l i caban y 
r e so lv ían p r o b l e m a s dados, y se e x a m i n a b a n á veces 
procesos r e a l e s ó imag ina r io s , s e g ú n los p r inc ip ios 
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es tablec idos en c á t e d r a ¡quaestiones). l i s t a s c lases 
e r a n más fami l i a res y á modo de u n a conversac ión , 
tal vez s e m e j a n t e á la enseñanza que l laman «infor-
mal» los amer i canos , tal vez al Conversaíorium y 
hasta a i S e m i n a r i o de los a l e m a n e s . Po r úl t imo, la 
t e r c e r a fo rma didáct ica e ra la a r g u m e n t a c i ó n ó rfj.v-
putatio, en q u e todo e s tud ian te podía t o m a r p a r l e y 
de que ya se ha hab lado con otro motivo, l i s t aba pro-
hibido á los P ro fe so re s comunica r á los a lumnos las 
no tas de sus t r a b a j o s . S in duda , había e n t r e éstos y 
sus maes t ro s una separac ión mayor de la que debe 
desea r se , y el verbum magistri d e s e m p e ñ a b a u n a fun -
ción pr inc ipa l ; en lo cual , aque l l a e n s e ñ a n z a autor i -
t a r i a no d i s t aba tan to de la de hoy día , como sueña 
n u e s t r a presunción . L a cos tumbre de tomar por no 
tas en las c lases casi por en t e ro la expl icación del 
profesor , subsis te todavía por desg rac i a (y a g r a v a d a 
por la t a q u i g r a f í a ) ; en cambio , qu is ié ramos ver la 
c a r a que pondr ía , a lguno qye o t ro ca t ed rá t i co "de-
mócra ta» de nues t ro t iempo, si uno de sus a lumnos se 
pe rmi t i e r a i n t e r r u m p i r l e su discurso p a r a p roponer l e 
una dificultad. Y no d igamos de aque l l a ley , según 
la cual , en c i e r t a s c á t ed ra s , el a sun to de las leccío 
nes q u e d a b a á a rb i t r io , no del profesor , sino de sus 
a l u m n o s (ad vota audientium; (1). L a durac ión d é l o s 
es tudios e ra de seis á ocho años. 

L a enseñanza de los Cánones—único ob je to de 

il . Cosa a n á l o g a dice de la l ' n i v e r s i d a d de Fez M, Delphin , 
Oh. cit., pág\ 52. 
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la F a c u l t a d de D e r e c h o de P a r í s e r a como toda 
la de aque l los cue rpos : itnius libri. F1 l ibro de és ta 
era el Dec re to de G r a c i a n o , cuya apar ic ión intro-
dujo la d i fe renc iac ión de los es tudios s a g r a d o s en 
p rop iamente teológicos y d e decre tos , y que r ep re -
senta ya , en el s ig lo xi í , la t endenc ia á e x t e n d e r el 
poder de la S e d e Pont i f ic ia . A d o p t a d o en Po lon ia , 
pasó de a l l í á las o t r a s Un ive r s idades . L a s Dec re -
ta les s e r v í a n de complemento á es te l ibro; en el si-
glo x i n , la colección más usada e r a la de G r e g o -
rio I X , por S a n R a i m u n d o de P e ñ a f o r t , nues t ro com-
pat r io ta . A l pr incipio, en P a r í s , ba s t aba habe r sido 
abogado t r e s años , p a r a ser admi t ido á s egu i r Cáno-
nes; con lo cual se exc lu ía i n d i r e c t a m e n t e á las Orde-
nes re l ig iosas , á qu i enes es taba prohibido el es tudio 
del D e r e c h o civil . D u r a b a el de los C á n o n e s t a n t o 
como el de los l eg i s tas ; a u n q u e p a r e c e h a b e r sido 
inás fácil . El n ú m e r o de sus d ías lect ivos t a n t o m e n o r 
que los de las d e m á s F a c u l t a d e s : los dec re t i s t a s de 
P a r í s t en ían 34 f ies tas más que todos los o t ros estu-
diantes ; y se acusaba á sus P ro fe so re s de abando-
nar las c á t e d r a s á bach i l l e res sus t i tu tos . T h u r o t la 
l lama, nada menos, q u e «la más co r rompida y venal 
de todas las P 'acul lades .» 

C a n o n i s t a s y l eg i s tas coincidían, sin e m b a r g o , 
en el c a r á c t e r a r i s toc rá t i co que p ron to tomó su cor-
poración; has ta el punto de que , á mediados del si-
glo x m , los doctores de Bolonia j u r a b a n <no confe r i r 
el doctorado más q u e á sus hi jos, h e r m a n o s ó sobri-
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nos. t end iendo á hace r he red i t a r i a la d ignidad en sus 
famil ias». Kn todas pa r t e s , se a r r o g a r o n y obtuvieron 
sobre las d e m á s F a c u l t a d e s el p r iv i leg io de nobleza , 
a l e g a n d o que Teodosio y V a l e n t i n i a n o cons ide raban 
á los jur i sconsul tos , «con ve in te años de servicios, 
como condes de p r i m e r a clase» ¡cosa q u e también 
hemos visto rep i ten las Partidas> í l L a t rad ic ión ha 
con t inuado e n t r e nosotros; has ta hace poco, ha sido 
esta F a c u l t a d casi la Cínica donde cu r saban los esca-
sos miembros de n u e s t r a a r i s toc rac ia a n t i g u a , que 
q u e r í a n r e f r e s c a r los l au re les , un t an to must ios , de-
sús casas . En otro orden , de mayor y más sustan-
cioso pres t ig io , han e j e rc ido nues t ros j u r i s t a s desde 
bien a n t i g u a fecha, pe ro muy en especial desde el si-
glo xviT (y e j e r c e n todav ía ) g r a n monopolio: en el de 
la pol í t ica; así como en el m e r c a d o de los servicios 
personales , donde ellos y los médicos a lcanzan la 
más a l t a r e m u n e r a c i ó n . Pe ro el va lor in te rno d é l a 
e n s e ñ a n z a de es ta F a c u l t a d ha deca ído r á p i d a m e n t e 
en todas pa r t e s , quizá has t a en A l e m a n i a ; y su sen-
tido, su función in te lec tua l , su o rgan izac ión , su pro-
g r a m a , su método. . . todo en ella está en crisis. 

í l) Va en un documento de 1113, se les l l ama caba l l e ro s en 
leyes» 'miles lega/is'; y en el s iglo x i n es las denominac iones y 
la de s i r e en ¡ois se g e n e r a l i z a n . - L a u r e n t , ¡ttudes sur ¡'his 
toire de Vhumaniié; VI I , § ú l t imo. 



X I 

Medicina 

L a F a c u l t a d de Medic ina no e r a , dice el a u t o r , 
muy b r i l l an te en la E d a d Media : la au to r idad de 
H i p ó c r a t e s y G a l e n o excedía á l a de la exper ienc ia , 
y et mist ic ismo d a b a quizá en la curac ión de las 
e n f e r m e d a d e s más impor tanc ia á la fe, la orac ión, 
las p e r e g r i n a c i o n e s , etc. , que á los medicamentos . 
S in e m b a r g o , en más de t r e in t a U n i v e r s i d a d e s hab ía 
es ta F a c u l t a d . 

El inf lujo de los á r a b e s pa r ece á M. C o m p a y r é 
habe r sido impor t an te , pero no único; p a r a él, en 
p r imer t é rmino , el impulso viene de la Escue la de 
S a l e r n o ( . fons medidme) y de su g r a n maes t ro , Cons-
t an t ino el A f r i c a n o . Es t e , A b e l a r d o é I rne r io cons 
t i t uyen la t r in idad que , á su juicio, inicia el movi-
miento un ive r s i t a r io en sus respec t ivos ó r d e n e s de 
es tudios . Dicha E s c u e l a , f u n d a d a en la s e g u n d a mi-
tad de l siglo XI, después de la conquis ta de los nor-
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mandos , p roced ía qu izá del c e r c a n o m o n a s t e r i o de 
los bened ic t inos de Monte C a s i n o (52K>, donde se 
hab ía venido e s t u d i a n d o t ambién Medic ina por las 
o b r a s de H i p ó c r a t e s y G a l e n o , t r a d u c i d a s al l a t ín , y 
cuyos a b a d e s e sc r ib i e ron t r a t a d o s sobre la m a t e r i a . 
P e r o si la opinión de! S r . R i b e r a , va en o t ro l u g a r 
c i t ada , f u e s e e x a c t a , dicha E s c u e l a h a b r í a sido f r u t o , 
por lo menos, i g u a l m e n t e , de l in l lu jo o r i en ta l (1). E n 
ta l caso, é s t e s e r í a el único o r i g e n de la medic ina en 
Occ iden t e , ya por conduc to de E s p a ñ a , ya d e Sici 
l ia . D e todas s u e r t e s , S a l e r n o , q u e p r eced ió á Pa -
r í s y á Bolon ia , n u n c a t u v o el c a r á c t e r d e Un ive r s i -
d a d ; y , c u a n d o o r g a n i z ó F e d e r i c o IT la U n i v e r s i d a d 
de Ñ a p ó l e s (1224), q u e d ó en c i e r to modo "Como miem-
bro s e p a r a d o d e é s t a » . — E n la p r i m e r a mi t ad de l si-
g lo xii , R o g e l i o 11 de Sic i l ia p a r e c e q u e o r g a n i z ó los 
p r i m e r o s e x á m e n e s p a r a o b t e n e r 1.a licentia medendi. 
l a cua l no p e r m i t í a , pues , e n s e ñ a r , s ino e j e r c e r , 
F e d e r i c o II desenvo lv ió el p l an d e los e s tud ios mé-
dicos, q u e d u r a b a n c inco años , y á los q u e daba 
ingreso un cu r so p r e v i o de o t ros t r e s en A r t e s . A d e -
más , a n t e s d e e j e r c e r l a p rofes ión , el doc tor necesi -
t aba p r a c t i c a r un año como pas 'ante de un médico 

1 j V é a s e el cap . 11. - R a s h d a i l , Ob. ti/., I, cap . I l l . es de opinión 
d i s t in ta (que os de or igen g r e c o - r o m a n o , y t iene p o r i n f u n d a d o , 
a s í el o r igen o r i en ta ! , como e s t a s r e l ac iones con Monte Cas ino y 
con Cons t an t ino el A f r i c a n o . - Un r a s g o espec ia l de S a i e m o e s 
que, en pleno siglo NI, a d m i t í a á la m u j e r , no sólo á e s t u d i a r y 
e j e r c e r la med ic ina , sino á e n s e ñ a r l a , h a b i e n d o esc r i to a lguna; ! 
de e l las s o b r e la m a t e r i a . 
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a u t o r i z a d o . Es te e j e r c i c io , ¡os h o n o r a r i o s por sus visi-
t a s (que d e b í a n s e r g r a t u i t a s p a r a Jos pobres ) , el nú -
m e r o de és tas , los p r e c i o s d e los m e d i c a m e n t o s : todo 
se h a l l a b a m i n u c i o s a m e n t e r e g l a m e n t a d o , s e g ú n e r a 
c o s t u m b r e . N o t a i n t e r e s a n t e : las m u j e r e s pod í an es-
t u d i a r M e d i c i n a . 

O t r o c e n t r o , a u n q u e b a s t a n t e pos t e r i o r (1220) y 
nac ido p r i n c i p a l m e n t e del in f lu jo de la m e d i c i n a 
a r á b i g o - h i s p a n a , fué la F a c u l t a d de M o n t p e l l i e r , 
c i udad , en la c u a l , y a , a n t e s de o r g a n i z a r s e e s t a ins-
t i tuc ión , d icho in f lu jo h a b í a p r o m o v i d o su cu l t ivo . L a 
posición d e M o n t p e l l i e r , en r e l ac ión con c r i s t i anos , 
s a r r a c e n o s , l o m b a r d o s , y d o n d e el comerc io h a b í a 
i n t roduc ido g r a n t o l e r a n c i a y hosp i t a l i dad , a y u d ó al 
p r o g r e s o de su e n s e ñ a n z a , c u y o r e n o m b r e ha d u r a d o 
h a s t a n u e s t r o s d ías . L o s médicos e s p a ñ o l e s q u e a l l í 
e s t u d i a r o n en la E d a d M e d i a f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e 
judíos . E n el s i g lo x v , e r a t a n g r a n d e su r e p u t a c i ó n 
y t an e scasa la d e n u e s t r a s e s c u e l a s méd icas , q u e un 
médico c a t a l á n , J u a n B r ú y n e d a , f u n d ó e n a q u e l l a 
c i u d a d el C o l e g i o de G e r o n a , p a r a e s t u d i a n t e s e s p a -
ñoles , á p e s a r de t e n e r F a c u l t a d d e M e d i c i n a e n .Lé-
r ida ; y o t ro e s p a ñ o l , A n d r é s V i v e s , «médico del 
( i r á n T u r c o » , hizo o t r a f u n d a c i ó n a n á l o g a en Bolo-
n i a . L a i m p o r t a n c i a d e n u e s t r a e n s e ñ a n z a d e la Me-
d ic ina , s e g ú n L a F u e n t e , no c o m e n z ó h a s t a la época 
de los R e y e s C a t ó l i c o s . 

D e M o n t p e l l i e r sal ió la r e n o v a c i ó n d e la c i r u g í a 
en el s ig lo x i v ; la Medicina Chirurgica, de C h a u l i a c , 
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por e jemplo , dió g r a n d e impulso á la observac ión de 
la n a t u r a l e z a . P e r o es te movimiento , así como el de 
los doc tores i ta l ianos r e f u g i a d o s en Montpe l l i e r por 
las luchas de güe l fos y g ibel inos y que cont r ibuye-
ron i g u a l m e n t e á la fundac ión de la c i rug í a , fué ya 
muy poster ior y secundar io . A n t e s de él, e s t á nues t ro 
famoso médico A b u l Cas i s ¡siglo xi), cuya au to r idad 
igua l aba á las de H ipóc ra t e s y G a l e n o v á quien 
l l ama L i t t r é « r e s t au rado r de la c iencia quirúrgica.» ' 
T é n g a s e en cuen ta que , s egún es te mismo escr i tor , su 
mf iu jo p a r e c e h a b e r l l egado á F r a n c i a , sin e m b a r g o , 
no d i r ec t amen te , desde E s p a ñ a , sino por medio de 
Sa l e rno , y y a en la s e g u n d a mi tad del s iglo x m . 
E n l a c ú u g í a , no obs tan te , s o b r e p u j a r o n á los á r a b e s 
los judíos españoles , que p r a c t i c a b a n au tops ias y cuya 
fama los l levó á ser médicos has ta de los P a p a s (1). 

E l c u a d r o del r ég imen de los es tudios médicos en 
las Un ive r s idades med ioeva les es i n t e r e san t e . L o s 
l ibros, n a t u r a l m e n t e , cons t i tu ían la base de la ense 
ñanza : H i p ó c r a t e s y Ga l eno , "los dos Ar i s t ó t e l e s de 
la Medicina,» cuyo o r ig ina l g r i e g o se j a c t a R a b e l a i s 
de h a b e r sido el p r i m e r e s tud ian te q u e en Montpe-
l l ier pudo en tende r lo (1520-30); los de Cons tan t ino de 
S a l e r n o , ya citado, q u e t r a d u j o también los de Alt 

.1. L a F u e n t e , Hist, de tas Univ.. t. 1, cap . XXII I .—En es te 
cap i tu lo dice que el c a r d e n a l Albornoz fundó en su colegio becas 
p a r a médicos; pero, en el t e s t a m e n t o sólo h a b l a de «24 escola 
res», sin d e t e r m i n a r sús es tudios ; y en los E s t a t u t o s de 10 teólo-
gos y 21 cononistas .—Y. el ya c i t ado libro de B o r r a j o v Giner , 
Estatutos, c, TI, e s t a tu to 1.° 
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A b b a s V o t ros médicos á r a b e s ; los de R a c e s de B a g -
dad; los de A v i c e n a , «el p r ínc ipe de los médicos» H \ 
Isaac, J o a n n i c u s y otros , ya á r abes , ya sa le rn i t anos . 
El inf lujo de los á r a b e s , dice el a u t o r , =ha debido 
ser , por lo menos, igual al de los g r iegos , en las 
escue las médicas de la E d a d Media»: h a s t a el p u n t o 
de que , en el p r o g r a m a de P a r í s de 1270, «no se 
nombra , ni se a lude s iqu ie ra , á H i p ó c r a t e s ni á 
G a l e n o » . 

L o s l icenciados en A r t e s cu r saban en P a r í s cinco 
años p a r a g r a d u a r s e en Medic ina , y seis ios q u e 
no t e n í a n a q u e l l a cua l idad . L a du rac ión to ta l de la 
c a r r e r a médica ven ía á se r all í de nueve . E n t r e nos-
otros, se ex ig ía el bach i l l e ra to en A r t e s p a r a c u r s a r 
Medic ina , cosa q u e no acontec ía con los ju r i s t as ; se 
e s tud iaba c u a t r o años después y se r e q u e r í a o t ro 
más de p a s a n t í a , ante., de g r a d u a r s e de M a e s t r o , no 
de D o c t o r ; t í tu lo q u e no se ap l icó en esta F a c u l t a d 
has ta más t a r d e . L u e g o , por el con t ra r io , v inieron á 
ser «Facul tad» y «Doctor-» nombres usados en Medi-
cina, por a n t o n o m a s i a . Kn E s p a ñ a , á veces,^ a u n en 
el s iglo xv , no con fe r í an es tos g r a d o s las Univers i -
dades , sino los a lca ldes v o t ros m a g i s t r a d o s locales; 
y en V a l e n c i a , en el XTV, los p a r t i c u l a r e s á qu ienes 
los R e y e s o t o r g a b a n es te pr iv i legio . 

L a r e g l a m e n t a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , s i empre exce-
siva, fué quizá menos r í g i d a y minuciosa en es ta 

'1 T o d a v í a e-> hoy el p r imer t c M - <•« l;i f n i v e r s i d n d de F e / 
,•1 ('«mm de Aviecnn. 
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F a c u l t a d q u e en la de Derecho . T a m b i é n hab ía lec-
ciones o rd ina r i a s y cursor ias , d i spu tas y repet ic iones ; 
lectura de los textos; copias y más copias; subordi-
nación á la re l ig ión , -medic ina del a l m a - , cuyos 
pecados e r a n mi rados f r e c u e n t e m e n t e como causa de 
las e n f e r m e d a d e s co rpora les . P e r o sea por neces idad , 
sea por codicia, ó por cua l e squ i e r a o t r a s causas , á 
pesa r de la prohibición en con t ra r io , los s imples 
bach i l l e res (antes , pues, de a c a b a r los estudios) so 
l ían e j e r c e r la medic ina y has ta á veces se les auto 
r izaba p a r a el lo «fuera de la c iudad y sus a r r a b a l e s , 
cu va salud sin duda pa rec í a más prec iosa que la de 
los campesinos . {Qué t i ene de ex t r año que así se 
p e n s a r a en tonces , cuando no hace mucho t en í a F r a n -
cia a ú n sus «oficiales de s an idad - , y nosotros tuv imos 
un minis t ro , y un ivers i t a r io por c ier to , q u e ins t i tuyó 
aque l los famosos «médicos de s e g u n d a clase» p a r a 
e j e r c e r en las comarcas ru ra l e s? V todav ía hoy, en 
o t r a e s f e r a , ; no t enemos los maes t ros «incompletos», 
p a r a d e s e m p e ñ a r en las a ldeas (donde, sin e m b a r g o , 
cons t i tuyen con el pá r roco la ún ica fuen t e casi , de 
bien pobre cu l tu r a ) ese -apostolado», «sacerdocio», 
= ministerio», etc. , de la educac ión nac iona l , que tan 
socorr ido tema da á los o radores de nues t ro P a r l a -
men to . . . : 

,;Qué e n s e ñ a n z a p rác t i ca , ana tómica , c l ín ica , reci-
bían los médicos? E r a muy pob re . L a disección 
(prohibida e n t r e los á r a b e s ; no así e n t r e los judíos) 
apenas comenzaba? en M o n t p e l l i e r , á mediados 
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del x iv , se mandó que hubiese una disección cada 
dos años, v después , cada uno, va l iéndose de los 
c a d á v e r e s de los c r imina les . T o d a v í a en el s iglo xv i , 
los e s tud ian tes d e s e n t e r r a b a n s e c r e t a m e n t e los ca-
d á v e r e s de los cementer ios , pa ra poder e s tud ia r , 
l i s t as disecciones cons t i tu ían un espec tácu lo ex-
t r ao rd ina r io , que a t r a í a a p e r s o n a s de todas clases , 
incluso damas . H! p rofesor se l imi taba á d i r ig i r la 
disección, y el b a r b e r o (el c i r u j a n o de aque l t iempo 
e r a quien m a n e j a b a el esca lpe lo , l in pleno siglo xvi i , 
los c i r u j a n o s no podían aún ob tener g r ados en la 
F a c u l t a d , á menos de j u r a r que no volver ían ya á 
e j e r c e r su profes ión, - l i l p rofesor de A n a t o m í a lo 
e ra á veces t ambién de Botán ica , e n s e ñ a n z a a n e j a 
en tonces á la Medic ina , y p a r a la cual se o rgan i za -
ron los p r imeros j a rd ines en el s ig lo xvi . Cosa aná-
loga solía acon tece r en o t ras r a m a s de la His tor ia 
na tu ra l y con la F í s i ca j la Qu ímica y la F a r m a c i a . 
F n t r e los á r abes , dice R i b e r a que pa saba o t ro tan-
to ( 1 F n n u e s t r o país , se ha l lamado, tal vez desde 
el s iglo x v ¡ r ecué rdese al bachi l le r C ibdad -Rea ! y 
ot ros médicos de l>. J u a n If) ha s t a nues t ros días , á 
los médicos «físicos»; y todav ía se lo l l aman los 
ing leses i physician), que en cambio apel l idan á la 
F í s ica «Filosofía na tu ra l» . 

L a prohibición, más ó menos obse rvada , de e j e r c e r 
la Medic ina an tes de habe r p rac t icado uno ó dos 

! Bol. de ta ínst. libre de Sus., mira- -1'Xí, pág . !2. 
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años como pasan te s de un médico, r e e m p l a z a b a en 
S a l e r n o y o t r a s e scue las á lo q u e hoy l l amamos la 
c l ínica (1). El l ibro, la d isputa dia léct ica , que apli-
caba el s i logismo has ta á la curac ión de las e n f e r m e 
dades», dominaban también en es ta e n s e ñ a n z a , cuyas 
lecciones públ icas e r a n de sdeñadas de ta l modo, que 
hubo F a c u l t a d de Medic ina que se l imi taba á d a r 
g rados , y no ins t rucción; al modo como hasta 1(X)<>. 
lo hacía la Un ive r s idad de L o n d r e s . R e n á n cita 
las invec t ivas de P e t r a r c a con t r a el l u jo y magni-
ficencia con que los médicos de su t iempo a p a r e c í a n 
en público, como los an t iguos t r i un fadores . «Y bien 
lo m e r e c í a n , a ñ a d e el poe ta : pues quizá no hay uno 
solo e n t r e el los que no haya dado m u e r t e á cinco mil 
hombres , por lo menos, que e r a el n ú m e r o exigido 
por los an t iguos p a r a p r e t e n d e r los honores del 
t r iunfo». 

.1 Los á r a b e s tu vieron hospi ta les en Oriente , y aun - g ran-
des hospi ta les , desde ios p r i m e r o s t iempos», donde los a lumnos 
podían hace r sus p rác t i cas ; pe ro en E s p a ñ a sólo se t iene noticia 
de uno que hubo en Algec i ras , en el s iglo xn .—Ribe ra , Oh. <:¡t. 
Boletín de la fus!. I. de Ens. ntim 115, pag . 11. 



X I I 

Espíritu general 

L l e g a m o s á la ú l t ima p a r t e de es te exce l en t e 
l ibro: aque l l a , en que se expone y a p r e c i a en con-
jun to el espíritu g e n e r a l de las a n t i g u a s Un ive r s ida -
des y su influjo en la sociedad de su t iempo. Com-
p r e n d e dos capí tu los : el p r imero , se re f ie re á la vida 
y cos tumbres de e s tud ian tes y maes t ros ; el s e g u n d o , 
á aque l l a acción social. 

-•Cuáles e r a n el esp í r i tu , conduc ta , m a n e r a s , cua-
l idades v defec tos de d ichas corporaciones? E l en tu-
s iasmo que aque l l a s «ciudades la t inas* ¡pues en e l las 
a p e n a s se h a b l a b a la l e n g u a v u l g a r (U, ni aun en la 

,1 F n ¡as ,-la-es se h a b l a b a lat ín, e s t ando p roh ib ido t o d a v í a 
en I T » en S a l a m a n c a , u sa r « n e l las . romance , á no r e f e r i r algu-
na ley del Rev- ; excep tuando a l g u n a s c lases , como la de < , rama-
, i ca de Méndez donde p r o b a b l e m e n t e se enseñaba el latín), la de 
As t ronomía . As t ro log í a . t a ! v e / por leerse en ella l ibros «ra-

y la de Música.- Vidal , oh. at., pág . 09. - Pe ro M. Com 
p a v r é hab la de t iempos b a s t a n t e más modernos p á g i n a -.)> 
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conversac ión fami l i a r ! d e s p e r t a b a n á su a l r ededo r 
indica una ta l comunión e n t r e e l las y el e sp í r i tu pú-
blico, que d e b e r í a hace rnos rec t i f icar la idea , comun-
men te admi t ida , de q u e e r a n ve rdaderos «oasis en 
un des ier to i n t e l e c t u a l » . Nues t ro Gil de Z a r a t e 
dice (1) que , en la Edad Media «br i l laron muchas y 
muy cé lebres Univers idades^ ; pe ro «del sup remo sa-
ber , se pasaba r e p e n t i n a m e n t e á la sup ina i g n o r a n -
cia»; que «no obs tan te el vas to saber de q u e a l a rdea -
ban unos pocos, no h a b í a en r ea l idad civilización» y 
q u e «todo por donde qu i e r a p r e s e n t a b a el aspec to de 
la r u d e z a y la ba rbar ie* . -;Ks posible m a n t e n e r ya 
es ta idea de la his toria? ; N o debe r í amos , más bien, 
d isminui r á un t iempo el «vasto saber» de los pocos 
y la «barbarie» de los muchos? A c e r c a r í a m o s enton-
ces ambos t é rminos , de modo que cupiese e n t r e 
ambos un comercio , una acción y reacc ión , sin la 
cual puede c i e r t a m e n t e improv i sa r se a r t i f i c i a lmen te 
y m a n t e n e r s e a lgún t iempo tal ó cual o rgan i smo 
enteco; pero no hace r lo d u r a d e r o , y menos, capaz de 
a r r a i g a r hondamen te en el e sp í r i tu público, e x t r a ñ o 
á sus funciones é inepto p a r a c o m p r e n d e r l a s y enca-
r i ña r se con el las . J . a s U n i v e r s i d a d e s med ioeva les 

"ola '.'.",. En Par ís , ' en J6ix>, se c o n s e r v a b a n es t ab lec idas las 
a n t i g u a s penas s e v e r a s cont ra los e s tud i an t e s que u s a b a n su 
lengua p a t r i a . En Alemania , p a r e c e que fui1 Wol f l . el p r i m e r 
profesor que rompió á h a b l a r en a l e m á n en su clase: es decir , que 
aun d u r a b a la c o s t u m b r e del l a t i n e n pleno siglo x v i u . 

i Dí la Instrucción pública cu España. loniu II, ¡te \ 
siguientes . 
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; «pueden c o m p a r a r s e á la cá t ed ra de P r o u s t en S e g o -
í vía, ó al e f ímero «Rea! ins t i tu to pestalozziano», de 
i Ciodoy? 

Aque l l a s Un ive r s idades «debían su impor tanc ia , 
sobre todo, á que , según ha notado S a v i g n y , toma-
han una p a r t e muchís imo m a y o r en la educac ión y 
en la c u l t u r a g e n e r a l , que las nues t ras» . L a escasez 
de libros ob l igaba á p r o l o n g a r los es tudios has t a una 
edad, en que hoy no es y a f r e c u e n t e as is t i r á las 

• aulas p rop iamen te ta les , s ino á l abora to r ios y ot ros 
centros aná logos de inves t igación (que tal vez un 
día r e e m p l a z a r á n á /oda la enseñanza c lás ica , siste-
mática y exposi t iva , p r imero , en la Un ive r s idad , v 
después, quién sabe si en todos los d e m á s ó r d e n e s y 
grados). D e aque l aud i to r io he te rogéneo , fo rmaban 
parte en ocasiones obispos y al tos d igna ta r ios , cosa 
fácil de concebir , cuando no hab ía o t r a s escuelas , ni 
casi otros l u g a r e s donde poder cu l t iva r los estudios, 
ni e j e rc i t a r con c ie r ta l iber tad la in te l igenc ia ; y 
menos, l u g a r e s ab ie r tos á todo el mundo, que ven ían 
á reemplazar al an t i guo re t i ro del c l aus t ro , c e r r a d o 
\clausiina,'hasta donde e ra posible, á la vida social , 

i Hoy día, a ñ a d e M. C o m p a y r é , la condición y la 
lortuna, no la vocación, es lo que d e t e r m i n a á la 
mayoría de la juventud en n u e s t r a s clases medias á 
asistir á las au las , q u e vienen á ser uno de los ele-
mentos de su estado; «en la Kdad Media , todos los 
estudiantes e ran voluntar ios de la ciencia»: su apti-
tud, inclinación y gus tos persona les les l l evaban al 
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estudio, desaf iando quizá las m a y o r e s pr ivaciones . 
P o r q u e «había e s tud i an t e s nobles y plebeyos», pero 
p lebeyos pobres; y muchos m e n d i g a b a n (modo de vi-
v i r , que la au to r idad de los f r anc i scanos y otros men-
d ican tes hab í a ' hecho respe tab le ) ; se ves t í an con los 
desechos de sus maes t ro s y d e s e m p e ñ a b a n los más 
humildes oficios (1); y, sin e m b a r g o , las r e lac iones 
e n t r e todos ellos y sus profesores e r a n ha r to más . 
ín t imas que hoy día , dice Sav igny- «El e s tud ian te , 
a ñ a d e , no e r a un s imple n ú m e r o en la ma t r í cu l a , 
sino el discípulo, el pupi lo , el c l iente de un maes t ro , 
q u e lo t omaba en su p a t r o n a t o y cus todia . Espec ia l -
mente en la F a c u l t a d de A r t e s , donde se r e u n í a n 
maes t ros y l icenciados de ve in t iún años, con bachi-
l le res de ca to rce y a l u m n o s de diez á t r ece , todos, 
sin e m b a r g o , e r a n más bien c a n t a r a d a s y compañe-
ros, q u e muchas veces v iv ían , comían y se d ive r t í an 
juntos (quizá has t a en sus vicios, si se qu ie re ) : comu-
n idad q u e v e n í a á cons t i tu i r «cierta especie de con-
vento», pe ro con la l i be r t ad por a ñ a d i d u r a . L a juris-
dicción y d e m á s pr iv i leg ios con t r ibu ían á m a n t e n e r 
la conciencia de aque l l a comunidad v á e s t r e c h a r su 
vida corpora t iva . 

L o s e s tud i an t e s «no se con t en t aban , como hoy, con 
r eun i r s e dos ó t r e s veces al d í a en l a s mismas c lases ; 
sino que v iv ían la misma vida». Sus r e u n i o n e s e r a n 
«verdaderas escue las de so l idar idad social, donde el 

1¡ Cosa aná loga acontece hoy a l g u n a - vecc-s en las Univer-
s idades de los Es t ados Unidas; sa lvo m e n d i g a r , y a se en t iende . 
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joven a p r e n d í a sus debe re s de hombre», y en q u e 
todos se a y u d a b a n f r a t e r n a l y g e n e r o s a m e n t e en sus 
necesidades, e n f e r m e d a d e s , desg rac ia s : en la vida y 
la mue r t e . Un esp í r i tu de l icado hac ía que los gas tos 
suplidos por la corporac ión p a r a la c a r r e r a de cual-
quiera de sus individuos los cons ide rase és te como 
un anticipo, al m e j o r a r de f o r t u n a . 

En t iempos en que , ni l a ley, ni la cos tumbre , ha 
bían dado al pr incipio de igua ldad el valor que hoy 
le damos, las Univers idades r e p r e s e n t a n u n a t enden -
cia á la h e r m a n d a d e n t r e sus miembros , sin dist inción 
de nac imiento ó d i g n i d a d . D e aqu í «los es fuerzos 
para ob l iga r á todos los e s tud ian tes á u sa r el mismo 
t ra je un i fo rme (etiam si esset dux, princeps, pel baro... 
cardinal is, reí episcopus, pel alia dignitate fulgens>; 
tendencia sólo, dice el au to r con r azón , c i tando los 
privilegios í l) de los e s tud ian tes nobles (que has ta 
tiempos rec ien tes han conservado las Un ive r s idades 
inglesas). Poco después , r ep i t e las p a l a b r a s de R a n -
geard sobre el poco respe to que á e s t a c lase de es tu 
diantes in sp i r aban unos maes t ro s «á qu ienes p a g a b a n 
salario y que e r a n á menudo de b a j a ext racc ión»; si 
bien estos sen t imientos ta l vez fuesen más propios 
del siglo xv i i , en que aqué l esc r ib ía , que de los s iglos 
medios. El pun to de vista hab ía cambiado por ex t re -
mo en muchas o t r a s cosas. 

El cuadro de es la vida t i ene t ambién sus sombras . 

il) Uno de los m á s curiosos en t re ellos, e r a d i spensá r se l e s 
t iempo de estudios. La F u e n t e lo ci ta v a r i a s veces. 
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«Una e x t r e m a l icencia de cos tumbres , al pr incipio, v 
una discipl ina op reso ra al final, cuando los es tud ian-
tes, en su m a y o r p a r t e , se ha l lan e n c e r r a d o s en co-
legios»; las discordias y mot ines cons tan tes ; ya e n t r e 
ellos mismos, sus par t idos , F a c u l t a d e s , Xaciones , ya 
con los vecinos de la c iudad, ya con los profesores ; 
el desaseo y fa l ta de pol ic ía; las nova tadas ; la bar 
bar ie del duelo , t an dominan t e todav ía en A l e m a n i a 
y de que , r ad i ca lmen te , sólo se ha emanc ipado Jng la 
t e r r a ; el desdén hacia las c lases i l i t e ra tas ; la in ter-
p re t ac ión egoís ta y viciosa del e sp í r i tu de cuerpo ; la 
ta i ta d e d ivers iones honestas , á veces t an absu rda -
men te proh ib idas como el bai le ( fa l ta que toda-
dep lo raba en su t iempo Rabe la i s , diciendo lo mismo 
que hoy en H s p a ñ a aun decimos: q u e los estudi; 
tes «no sab í an cómo p a s a r el t iempo ->); los vicios 
s e x u a l e s , que todav ía ha l l an f r e c u e n t e e x c u s a , y 
has ta defensa en nues t ros días , y p a r a cuva satis-
facción hab ía burde les en el s iglo x m , á veces en el 
piso b a j o de las mismas casas donde e s t a b a n las es 
cue las (1); quizá, has ta la n a t u r a l reacc ión de movi-
miento, desorden y bullicio, que no puede menos de 
produci r en el esp í r i tu vivo y jovial del escolar una 
enseñanza a lgo á r ida , dogmá t i ca y seca; el c a r á c t e r 

t Sobre la grosería;" inmora l idad y obscenidad de aquel la 
vida, v í a s e La Fuente , I I , prtgs. 58 y 41«. Recué rdense las descr ip-
ciones que, no sólo en su época de decadenc ia , sino en las de su 
m a y o r nombra día, hacen de la v ida es tudiant i l en S a l a m a n c a y 
Alca lá , Mateo Alemán , Espinel , Que vedo, C e r v a n t e s , y casi 
todos n u e s t r o - n o v e l i s t a s p ica rescos Reynie r , en su ameno l ibro 
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parcial , defec tuoso y pr iv i leg iado del f u e r o acadé -
mico, que l legó á sobreponerse al poder civil en 
los t é rminos que da á e n t e n d e r el famoso suceso 
íó leyenda) del Tos t ado y el C o r r e g i d o r de S a l a -
manca (1)... todo el lo cooperaba á m a n t e n e r en la 
vida un ive r s i t a r i a un desorden , una ag i t ac ión , u n a 
sed de a v e n t u r a s , q u e e r a n a d e m á s bas t an t e u sua l e s 
en el t iempo. L a pa lme ta , las discipl inas , la «correc-
ción corpora l» , que I n g l a t e r r a y A l e m a n i a t ienen 
aún en g r a n pred icamento , -;qué podían hacer con t r a 
aquellos vicios, de los cua les , unos e r a n á la sazón 
comunes á todas las c lases , y otros subsis ten t odav í a , 
á pesar de nues t ros ponderados progresos , bien mo-
destos en la vida moral ! 

Los maes t ros d e j a b a n , por su pa r t e , t ambién que 
desear. - l is tán l lenos de c iencia — decía de el los 
Pío II en pleno s iglo xv - p e r o no de u r b a n i d a d , ni 
cortesía.» Su fa l ta pr inc ipa l e r an la p e d a n t e r í a y el 
dogmat i smo; su condición, una dependenc i a exce 
siva respec to de los e s tud ian te s , que s i empre les pa-
gaban y á veces los e l e g í a n ¡2), has t a en casos en 
que las c iudades fundaban c á t e d r a s y Ies a s i g n a b a n 

,«rues ci tado ,1.a va universitaire dans T ancienne Espagne', 
t raza sobre es to- da tos un cuadro m u y vivo de color. -Fn cuan to 
a! escaso va lor de la educación re l ig iosa de aquel los e s tud ian tes , 
en plena Edad Media, Rasfidal l insiste sobre ello en su Historia 
de las Universidades. 

1 [.o reí i ere La F u e n t e , I, c. XXXI I; V. t ambién el XIX. 
Tengase p re sen te que és tos e r an m u c h a s veces h o m b r e -

hechos ' ios muy jóvenes no t en ían g e n e r a l m e n t e voto y que la 
Univers idad de Bolonia, s eña ladamen te , como dice Rashda l l I, 
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una re t r ibuc ión de sus fondos, como acon tec ía t-n 
Bolonia (y, e n t r e nosotros, en L é r i d a il i, Va l enc i a , 
Ba rce lona y o t ras) . Los honora r ios que sa t i s fac ían 
los a lumnos á sus profesores solían ser a sun to de 
con t ra to , salvo en aque l l a s c á t e d r a s que sos ten ían y 
do laban , sea los r eye s (los Regius Professorships de 
Ing la t e r r a ) , sea los municipios ; has t a que , poco á 
poco, s egún se fué d i señando lo que l l a m a r í a m o s 
la admin i s t rac ión un ive r s i t a r i a , cons t i tuyéndose sus 
propias r e n t a s , á es tas c á t e d r a s de sueldo fijo fueron 
a g r e g á n d o s e o t ras , cos teadas con dichas r e n t a s , «to-
mando con esto el p rofesorado , dice S a v i g n y , el ca 
r á c t e r de una func ión públ ica , q u e a n t e s no había 
tenido (2).» A s í acontec ió en Bolonia , en S a l a m a n c a 
y o t r a s escue las . P e r o el s i s tema dominan t e «en la 
m a y o r í a de el las , sobre todo en la F a c u l t a d de A r -
tes, pa r ece que e ra el del p a g o d i rec to de la ense-

cn pimío IV, S 3 , e r a una reunión de caba l l e ros e n t r e die? y seis 
y c u a r e n t a años, que se j un t aban p a r a e s tud i a r y c o n t r a t a b a n un 
maes t ro . Según el mismo au to r (I, cap. IV, § ó), en el s iglo xiv ya 
e ran r a r a s e s t a s elecciones en Bolonia; pe ro en A l c a l á subsis t ían 
en el siglo xvi . L a Fuen te , II, c. X L X I X . 

(I Va se h a dicho que los p a h e r e s , consul tando con el Rec to r 
y Consi l iar ios , e r an quienes n o m b r a b a n ;¡ los c a t e d r á t i c o s en 
Lé r ida . 

•2'- Según Rashdwl! i, c. IV , s .">., el p r imer profesor con 
sueldo fijo Eg1' la c iudad de Bolonia fué un español , el canonis ta 
G a r s í a s ?.., en 1'_'80; c o n t r a t a d o por los e s tud ian tes , pero p a g á n -
dole ia ciudad lóO l ibras . El au to r descr ibe la evolución del sis 
tema.-- Según Gil de ZArale, los R e y e s Catól icos m a n d a r o n -que 
no se enseñase en las c á t e d r a s por d ineros l levados A los estu-
diantes», cesando entonces el an t iguo método. II, 271. 
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ñanza por los discípulos». V e n í a de aqu í la f r ecuen te 
laxitud de los maes t ros en la concesión de los g r a -
dos, e spec ia lmente , en c ie r tas Un ive r s idades pobres, 
que de es te modo p e r s e g u í a n su c l iente la? L o s g r a -
duados, por e j emplo , de la de O r a n g e se hab ían 
ganado así el apodo de «doctores a lajleur d'ordnge». 
Pero a lgo sabemos de es to en o t ros t i empos y 
luga res , donde, sin embargo , el mag i s t e r io es una 
función públ ica y has t a « a d m i n i s t r a t i v a » . Y, por 
el con t ra r io : el s i s tema de re t r ibuc ión d i r e c t a 
de los p r iva tdocen tes por sus discípulos no pa rece 
que en A l e m a n i a r e d u n d e las más veces en me 
noscabo de la au to r idad é independenc ia de los 
maest ros . 

O t ro defecto , dice M. C o m p a y r é , e r a el ce l ibato 
forzoso de los profesores : todav ía á principios del xv , 
los bach i l l e res en A r t e s que a sp i r aban á la l icencia-
tu ra ten ían q u e ser sol teros; ve rdad es que , de tal 
modo se a t r ibu ía á esta Facu l t ad , c ier to c a r á c t e r 
semi-eclesiástico (base de a lgunos pr ivi legios) , que , 
cuando en U52, dice el au to r , se au tor izó á los pro-
fesores de Medic ina de P a r í s , y en 1500 á los de 
Leyes , pa ra c o n t r a e r mat r imonio , todav ía subsistió 
la prohibición p a r a fos de aqué l l a , prohibición q u e 
du raba a ú n en el s iglo x v i u . R e c u é r d e s e que , has t a 
hace pocos años , los fellows de los colegios ingleses 
tenían también que ser cél ibes, sin que fa l ten allí 
espír i tus conse rvadores apenados por la supres ión 
de este l ímite; pues , obl igándose aho ra á los fellows 
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casados á hab i t a r fue ra de los colegies , se van tras-
fo rmando éstos, dicen, en ins t i tu tos s e m e j a n t e s á 
clubs, a t eneos ó a c a d e m i a s , cuyos miembros son 
todos ex te rnos , perd iéndose así la a n t i g u a vida fami-
l iar co rpo ra t i va . 

Kn cuan to á las di versas c a t e g o r í a s de los profeso-
res , ya se ha hablado de los bach i l l e res y l icenc iados 
y de la dist inción e n t r e las c lases o r d i n a r i a s y las 
ex t r ao rd ina r i a s (1). Gi l de Z a r a t e i,2Vpiensa q u e los 
¿ lectores de ex t r ao rd ina r i o sol ían se r p r e t e n d i e n t e s 
á cá t ed ra s y exp l i caban pun tos dis t in tos de los as ig-
nados á los ca tedrá t icos de propiedad , á lin de am-
pl ia r las m a t e r i a s de cada a s i g n a t u r a » . E s t a idea los 
a s imi l a r í a más bien á los privat docenten a l e m a n e s . 
L a expres ión privati doctores (3) pa r ece re fe r i r se , 
quizá, no á una c a t e g o r í a s e m e j a n t e á éstos, sino á 
los maes t ro s p a r t i c u l a r e s que e n s e ñ a b a n f u e r a de la 
Unive r s idad . 

L a durac ión del oficio de ca t ed rá t i co e r a al pr in-
cipio t an l imi tada , q u e á veces no pasaba de un año . 
Y has ta cuando el n o m b r a m i e n t o se hac ía por oposi-
ción, la idea de la propiedad y la perpe tu idad hal ló 
r e p u g n a n c i a por mucho t iempo, pidiendo las Cor -
tes con f recuenc ia , ya en el s iglo xvi , que se sacasen 
pe r iód icamente las c á t e d r a s á nuevos e jerc ic ios ;4>. 

1 Cap. Vf í y \ ' i IT. 
• 2 ) T . I ! , p . 2 6 8 . 

3; La f u e n t e , 1, t a p . X I V . 
T Gil de Z a r a t e , II, p. '27c. 



XIII 

Inf lujo 

El influjo exter ior de las Univers idades , su signi-
ficación, la pa r te que tomaron en la historia del 
espíri tu humano y su acción social y política consti-
tuyen el asunto del último capítulo, y en verdad no 
el menos impor tante , de este admirab le y discretí-
simo libro, el más completo resumen que de su asunto 
poseemos hoy: así comprenderá el lector lo difuso y 
prolijo del presente extracto. 

Xo era la Univers idad «mera asociación de maes-
tros y discípulos, confinados exclus ivamente en el 
estudio*; sino «una de las g r a n d e s fue rzas públicas 
de la Edad Media»; la única que r ep resen taba á la 
sazón la Cultura del espír i tu , cuando no había otros 
cuerpos científicos, ni imprenta , ni periódicos, ni re-
vistas, R e p r e s e n t a b a también «la opinión pública, nr. 
sólo en asuntos científicos, sino en los g randes proble-
mas políticos y eclesiásticos--: sea por no existir cor-
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porac iones pol í t icas regvilares, ó por r eun i r s e és tas 
de t a r d e en t a rde . Y así « in te rven ían en el gob ie rno 
de los papas , de los r eyes , en todo»: ¿cómo concebir , 
por e jemplo , la lucha con t r a el f euda l i smo y los pro 
gresos de l t e r c e r es tado, sin aque l los l eg i s t a s y ro-
manis tas? P o r o t r a p a r t e , su «organización republi-
cana», el e jerc ic io del su f r ag io , la f recuenc ia de las 
a s a m b l e a s de l ibe ra t ivas , hac ían de la Univers idad 
una escuela de l iber tad y un obstáculo con t r a la 
obediencia pas iva . H a s t a sus cons tan tes discusiones 
v el c a r á c t e r ^ e l u s i v a m e n t e ora l de la e n s e ñ a n z a , 
e s t imu laban á sus individuos p a r a fo rmar y sos t ene r 
opiniones propias ; benéfico servicio, al c u a l acompa-
ñaba por d e s g r a c i a «aquel la inev i tab le disposición 
á c h a r l a r de todo y sobre todo». T a l vez el predomi-
nio, v e r d a d e r a m e n t e morboso, de los o r a d o r e s en 
nues t ros pa r l amen tos modernos , respec to de los hom-
bres sobrios de pa l ab ra s , pe ro de sólido juicio p a r a 
la gest ión de los a sun tos públicos, ha tenido su fuen t e 
pr inc ipa l en aque l l a ido la t r í a de la d ia léc t ica l i te ra 
r i a , ó más bien, r e tó r i ca , que f o r m a b a una exce l en t e 
p repa rac ión , no p a r a el es tudio concienzudo y la 
di rección de los negocios , sino p a r a hab l a r y discu-
tir sobre ellos, que , c ier to , es muy ot ra cosa. 

R e p r e s e n t a n las Univers idades , t ambién m á s de 
t e rminadamen te , una f u e r z a polí t ica de g r a n d e im-
por tanc ia . E n rea l idad , hoy mismo lo son. A u n en 
aquel los pueblos, v. g r . , el nues t ro , donde la vida de 
esas ins t i tuciones públ icas es tan v e r d a d e r a m e n t e 
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desconsolada y mise rab le como las de todas las de-
más, las c lases medias g o b e r n a n t e s se educan en 
ellas. Su cu l t u r a gene ra l , su ins t rucción pol í t ica , v lo 
que es más impor tan te , su sent ido, su esp í r i tu , sus 
máx imas de conducta , son f ru to en g r a n p a r t e d e 
esos cent ros , los cua les , en su acción y reacción con 
la conciencia nac iona l , r esponden en su l ími te de los 
ex t r av íos in te lec tua les y mora les de é s t a y de sus 
poderes direct ivos. 

P e r o las Un ive r s idades de la E d a d Media pre-
sentan una si tuación a lgo d i f e ren te . L a c lase go-
be rnan te , la nobleza t e r r i to r i a l , es, al pr incipio , 
e x t r a ñ a á e l las , como fo rmada por ot ros motivos, 
y sobre o t ras funciones que la super io r idad intelec-
tual ; super io r idad , és ta , que , por el con t ra r io , es 
hoy día (quizá más a u n q u e la r iqueza mueble de nues-
t r a s p lu tocrac ias) el pr incipio polít ico d i rec to r . En 
este sent ido, el desar ro l lo de aque l l a s Un ive r s ida -
des y su obra pa ra e d u c a r la mesocrac ia y p r e p a r a r 
su adven imien to al poder , pa rece q u e const i tuyen 
una de las f u e r z a s que van minando el r ég imen 
feudal . L a Un ive r s idad de P a r í s , dice M. Compayré , 
ten ía su doct r ina polí t ica propia , de r ivada de la 
Política de Ar i s tó t e l e s , q u e ya en 1307 se leía en sus 
au las y que i n t e r p r e t a b a toda una ser ie de comenta 
dores y discípulos, cuyo más a l to r e p r e s e n t a n t e f u é 
San to T o m á s ; y el arzobispo de Bourges , tu to r de 
Fe l ipe el Hermoso , insist ía e spec ia lmen te «sobre la 
importancia de una c lase media e n t r e aque l la noble 
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za y los villanos-.» S igu iendo e sas t endenc ias , se fué 
haciendo y p r e p a r a n d o esta c lase p a r a h e r e d a r el 
poder ; y obispos, y papas , y d i g n a t a r i o s del Es tado , 
conse je ros y p r ecep to re s de los p r ínc ipes , todos 
sa l ie ron ya de las Unive r s idades , conforme fueron 
és tas desenvolv iendo su espléndido monopolio na tu-
ra l de la c u l t u r a de l esp í r i tu . 

P e r o , a d e m á s de es ta misión polí t ica indi rec ta , 
por decir lo así , e je rc ió la Univers idad m u c h a s veces 
una in te rvenc ión más d i rec ta en los negocios públicos, 
ya en t iempos de r evue l t a s , donde la au to r idad de 
sus decis iones tuvo g r a n d e inf lujo, ya en época de 
paz; de todo lo cual t r a e el au to r i n t e r e s a n t e s e jem-
plos. E n g e n e r a l -y es to conf i rma o t ra indicación 
a n t e r i o r — e m p l e a su poder en c o a d y u v a r , como «hija 
p r imogén i t a de los reyes» (que es el t í tulo q u e los 
de F r a n c i a daban á la de Pa r í s ) , á la acción de éstos; 
a u n q u e man ten i endo un e levado ideal de la potestad 
r e g i a , como ins t i tu ida p a r a el bien común, s u j e t a á 
las leyes y contenida en sus a r b i t r a r i e d a d e s por la 
a m e n a z a del de recho de insur recc ión . Su l iber tad 
p a r a c e n s u r a r los abusos en el poder civil corr ía 
p a r e j a s con la que a p l i c a b a n á los de la cur ia roma 
na; las p a l a b r a s del canc i l l e r G e r s o n , del q u e mere -
ció ser l l amado doctor christianissbnus. a l lá se van 
con las famosas de nues t ro a rc ip res t e de Hi ta , si no 
son más fue r t e s ; «La cor te de Roma ha c reado miles 
de oficios p a r a ob tener dinero, pero d i f íc i lmente 
n inguno pa ra cu l t iva r la v i r tud . All í no se hab la 
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desde la m a ñ a n a á la noche sino de é je rc i tos , t e r r i -
torios, c iudades , moneda ; j>oco ó nunca , de cas t idad , 
l imosna, just icia , fidelidad y b u e n a moral .» Y á los 
pontífices de Av iñón , escr ib ía la Un ive r s idad de 
Pa r í s : «Importa poco cuán tos p a p a s haya : dos, t res , 
diez; c a d a re ino puede t e n e r e l suyo.» 

E n las luchas re l ig iosas , la Un ive r s idad de P a r í s 
se mezcló á veces con e n e r g í a . El c isma de Occi-
dente, el g r a n concil io de P i sa , los concil ios nacio-
nales, pueden menc iona r se e n t r e los sucesos donde 
más d i r ec t a acción e j e r c i e r a . El poder de las o t ras 
Univers idades en asun tos políticos ecles iás t icos fué 
muy poster ior , según el au to r : S a l a m a n c a , dice, 
no lo tuvo has t a que, en el s iglo xv i , le consul tó 
E n r i q u e V I I I sobre su divorcio con C a t a l i n a de A r a -
gón. L a opinión de L a F u e n t e es a l g o d is t in ta , 
aunque de todos modos rfeconoce que , h a s t a fines 
del x iv , aque l la Un ive r s idad , «ni tuvo una exis tenc ia 
segura , con r e n t a s fijas y es tables , ni e s t a tu tos bien 
coordinados. . . ni inf luencia en los sucesos públicos, 
ni p rofesores cé lebres . . ni a u n , quizá, ampl io y de-
coroso a l b e r g u e , donde poder d a r la enseñanzas íl>. 
Pero la p a r t e q u e tomó en el c isma de Occidente , en 
los proyectos de Colón, en la cor recc ión del C a l e n -
dario, etc. , a c r ed i t a ya la impor tanc ia de su acción, 
antes de la época en q u e c r e e M. C o m p a y r é que 
comienza. 

I Ob. <7/. 1. I8<>. 
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Donde q u i e r a que las U n i v e r s i d a d e s han seguido 
viviendo, han man ten ido y m a n t i e n e n todav ía esa 
misma r ep re sen t ac ión y ese inf lujo . S e g ú n el au to r , 
donde menos impor tan te fué, es en I ta l ia . Hoy 
mismo. L o va ina es aún el núcleo de la c iencia y la 
enseñanza ca tól icas en Bélg ica ; como lo son, Bruse-
las, del l ibera l i smo rac iona l i s t a v t emplado; Oxford , 
del g r a n par t ido iory y del r i tua l i smo v la hig church: 
Hal l e - W i t t e n b e r g , del genu ino movimiento lu te rano ; 
Ber l ín , del r enac imien to nac ional de A l e m a n i a , ba jo 
la h e g e m o n í a d e P r u s i a . 

El au to r , con todas sus r e se rvas sobre la ense-
ñanza de aque l l a s Un ive r s idades , no t eme con t ra -
decir p reocupac iones a r r a i g a d a s , é insiste en que 
había e n e l las c ie r ta l iber tad de esp í r i tu , t radicio-
nal desde A b e l a r d o , á despecho de la or todoxia 
r e inan te . És ta , ni se imponía en m a t e r i a s intelec-
tua les con la in to le ranc ia que .después desplegó, en la 
¿al ianza d e l ' a l l a r y el t r ono - , cuando se fué secando 
la savia in te r ior de la vida i n t e l ec tua l en los moldes 
pagano-ec les i á s t i cos de los t r e s ú l t imos siglos, ni 
podía supr imi r aque l l a s inevi tab les d ive rgenc ia s que 
exp re san la o r ig ina l idad i r r enunc i ab l e de todo espí-
r i tu vivo. L a s h e r e j í a s , dice el au to r , y los a n a t e m a s 
de la Igles ia son señal inequ ívoca de esa independen-
cia . T h u r o t , R e n á n . Baye t , coinciden en esta apre-
ciación de una época, donde no es tan exac to como 
se dice, que dominase un servi l i smo ciego á la t radi-
ción. El esp í r i tu míst ico, que á veces l l egaba á 
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r ecomendar la o rac ión y la misa como el m e j o r 
estudio; el e rgo t i smo; el abuso de la au to r i dad ma-
gistral - m á s q u e ec les iás t ica - f r u t o en p a r t e de la 
escasez de l ibros, de f u e n t e s y métodos d i rec tos de 
invest igación porque el l ibro t a m b i é n es á veces 
una escuela de l iber tad) ; la b r u t a l i d a d de los casti-
gos co rpora l e s , todavía hoy r e i n a n t e s en pueblos 
que b lasonan de cultos, e r a n los p r inc ipa les vicios 
de aque l la p e d a g o g í a . P e r o la de cada época t i ene 
los suyos propios; y no sé si la f r a se de M. C o m p a y r é , 
de que *un solo e x p e r i m e n t o moderno p res t a m á s ser-
vicio á la h u m a n i d a d , q u e aque l los e n o r m e s infolios», 
seña la a l g u n o de los defec tos de la n u e s t r a . Con 
témplese lo q u e han hecho por la c iencia y por la 
vida y t p a r a no c i ta r más q u e un e jemplo) por el 
derecho y la polí t ica de n u e s t r a edad , "infolios» como 
los de S a n t o T o m á s , ó los boloñeses, sin los cua l e s 
ser ía difícil exp l ica r se á S u á r e z , á Groc io , á L o c k e , 
á Rousseau , á lvan t , á S a v i g n y , á J h e r i n g . El au to r 
mismo lo dice: á sus ojos, la c iencia medioeva l , con 
todas sus l imi taciones , es <un es labón t a n sólido y 
tan necesa r io como cua lqu i e r a otro en la cadena del 
progreso», El «Renac imien to* no puede ya hoy re-
p r e s e n t a r pa ra nosotros lo que p a r a el s iglo de los 
enciclopedistas . 

A d e m á s , aque l los vicios no pasa ron abso lu t a -
mente inadver t idos , ni menos pa rec ie ron v i r tudes á 
todos sus con temporáneos . S a n B e r n a r d o , R o g e r i o 
Bacon, cuya fe en el e x p e r i m e n t o «no ha sido supe 
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r ada por C laud io Be rna rd» , S a n A n s e l m o . R o b e r t o 
de Sorbon . G e r s o n , p ro tes t an e n é r g i c a m e n t e cont ra 
el mal , y iorman, «en medio de la ru t ina , un par t ido 
del porveni r , poseedor , ya , en el s iglo x m , de las ideas 
que hab ía de desenvo lve r la p e d a g o g í a del Renac i -
miento. » S a n A n s e l m o , hab lando de la á s p e r a disci-
plina de su t iempo, dec ía en pleno siglo xi : «Si plan-
táis un árbol , y lo a tá i s y a p r e t á i s por todas p a r t e s , 
de sue r t e q u e no pueda e x t e n d e r sus r a m a s ¿qué os 
encon t ra ré i s , cuando lo desa té is , al cabo de muchos 
años? U n á rbo l con las r a m a s torc idas y encogidas.» 
«Los niños que cas t igá i s sin cesa r {qué se rán cuando 
crezcan? Idiotas y estúpidos: ¡hermosa educac ión , que 
convier te á los hombres en brutos!" 

F r e n t e á aque l la vida in te lec tua l , que d i r i g í an y 
cen t r a l i z aban entonces las Un ive r s idades , ¡qué deca-
dencia y miser ia la de es tos ins t i tu tos en el s ig lo x v r n ! 
«Per ipa té t icas , cuando todo el mundo había r enun-
ciado á Ar i s tó te les , por Desca r t e s ; c a r t e s i anas , cuan -
do todo el mundo s e g u í a á Newton .» P e r o hay pue-
blos a fo r tunados , cuya vi tal idad poderosa ha log rado 
r e h a c e r los g r a n d e s o rgan i smos de su educac ión na 
cional , más ó menos t r a s fo rmados ; en otros , como el 
nues t ro , si hay a l g ú n p rog re so en es te sent ido, debe 
ser tan lento, que á d u r a s p e n a s se adv ie r t e . L a s 
causas de! fenómeno son de un c a r á c t e r g e n e r a l y 
complejo , como ha de ser lo el remedio , t ambién , 
cuando lo t enga . M i e n t r a s tanto , c o m p a r a n d o los ser-
vicios indudables que á la conse rvac ión de la cu l t u r a 
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pres t an hoy, en c ie r tos respec tos , esos ins t i tu tos , con 
los obs táculos , no menos indudab les , q u e por ot ros 
lados oponen á la r enovac ión y e levac ión del espí-
r i tu , es a r d u o decidi r d e qué p a r t e es té en E s p a ñ a el 
m a y o r peso. D e c í a G l a d s t o n e , en su discurso, ya 
ci tado, y a lud iendo al l ema de la U n i v e r s i d a d de 
Oxford , Dominus illuminatio mea, q u e o j a l á n u n c a 
hiciese cosa a q u e l l a U n i v e r s i d a d , por donde nad ie le 
c ambia se su l e m a en es te otro: Dominus obscuratio 
mea, oblenebraíio mea. N o sabemos si es t iempo toda-
vía de f o r m u l a r es te deseo en E s p a ñ a . , 





APÉNDICE 

Más sobre las Universidades europeas 

en la Edad Media 1 

El S r . H a s t i n g s R a s h d a l l , del «Colegio Nuevo» 
de O x f o r d , ha publ icado r e c i e n t e m e n t e un l ibro muy 
i n t e r e san t e , q u e v i e n e á a ñ a d i r s e á la b ib l i og ra f í a , 
cada vez más r i ca , ded i cada en estos ú l t imos t iempos 
á la h is tor ia d e las a n t i g u a s U n i v e r s i d a d e s : D o l l i n g e r , 
Me ine r s , Den i f l e , K a u f m a n n , L a u r i e , C o m p a y r é , 
P a u l s e n , (2), etc. E s t e l ibro es la rev is ión , ver i f i -
cada en un per íodo de más de once años , de un e n -
sayo escr i to y p r e m i a d o con el p r e m i o del C a n c i l l e r 
de Oxfo rd en 1883, y puede b ien j u z g a r s e lo q u e este-
t iempo, bien empleado , h a b r á dado de sí p a r a am-

;1) The Universities of Europe in the Middle Ages, by Has -
t ings R a s h d a l l , M A. , fe l low and tu to r of New College, O x f o r d , 
late fel low of H e r t f o r d Col lege. - Oxfo rd , at t he C la rendon 
P re s s , 18('5. 2 v o l ú m e n e s en 8.° (e) segundo , en dos p a r t e s . 

<2! P a r e c e e x t r a ñ o que el a u t o r no h a y a tenido not ic ia del 
l ibro de C o m p a y r é r e s u m i d o en los a n t e r i o r e s cap í tu los y que 
d a t a de 1893: t a n t o más , cuan to que h a ded icado el cap . II del 
- u y o al movimien to r e p r e s e n t a d o p o r Abe la rdo . 
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pl ia r lo y comple ta r lo , con tando con las ú l t imas publ i -
cac iones y con la abundanc i a—exces iva en c ie r to 
modo - d e documen tos inédi tos q u e el a u t o r ha con 
su l l ado con d i l igenc ia y sent ido his tór ico de las 
cosas. 

Su p l an es «describir l a s t r e s g r a n d e s U n i v e r s i -
dades a rque t ipos , dice, P a r í s , Oxfo rd y Bolonia (no 
pa r ece conceder esa c a t e g o r í a á la de S a l a m a n c a ) , y 
d a r b r e v e not ic ia de la fundac ión , cons t i tuc ión é his-
tor ia d e las o t ras , c las i f icadas y a por g r u p o s nacio-
nales , > E n cuan to á su pun to de vis ta , a u n q u e domina 
en el l ib ro el a spec to de la o rgan i zac ión , pene-
t r a t ambién en los de sa r ro l l o s de la h i s to r ia espiri-
t u a l de c a d a per íodo, has t a d o n d e se r e q u i e r e p a r a 
e n t e n d e r el s i s tema efe l a . educac ión d e aque l lo s 
t i empos . 

H e a q u í , a h o r a , u n a o j e a d a al con ten ido de l 
l ibro. 

E l tomo [ e s t á c o n s a g r a d o á S a l e r n o , Bolonia y 
P a r í s , después de dos cap í tu los p r e l i m i n a r e s : uno , 
sob re el concepto de la U n i v e r s i d a d en la E d a d Me-
dia; o t ro , sob re A b e l a r d o (á qu i en j u z g a la in te l igen-
c ia m á s i n c o m p a r a b l e m e n t e g r a n d e d e esa Edad ) y el 
r e n a c i m i e n t o i n t e l ec tua l del s ig lo x n . 

E l p r i m e r o de estos dos cap í tu los se publ ica á con-
t inuación de es ta not icia . 

S a l e r n o , de que t an poca cosa se s a b e a ú n , ocupa 
pocas p á g i n a s (75-86), en las cua l e s c o m b a t e , as í ia 
teor ía que la de r iva de l inf lu jo á r a b e , á q u e e n t r e 
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nosotros se inclina el S r . R i b e r a íL , como la q u e la 
ref iere á los mon je s de M o n t e Cass ino ; p e r o los dos 
completos e s tud ios sobre Bo lon ia i89-2b8> y P a r í s 
¡271-557.., r icos de da tos y de notas , son muy in tere-
santes . A c e r c a d e la p r i m e r a , e x a m i n a los dos r ena -
cimientos j u r í d i cos ;el c ivi l is ta , de I rne r io , y el c a ñ é 
nico, de G r a c i a n o ) , la génes i s de la U n i v e r s i d a d , como 
gremio de e s t u d i a n t e s , con sus <naciones>; ana l i za 
de t en idamen te su cons t i tuc ión en es te r espec to ; la 
o rgan izac ión d e los es tudios ; sus o t r a s facu l tades , y 

. el l u g a r de Bolonia en la evolución de la c u l t u r a . 
D e P a r í s , c u e n t a los p r i m e r o s o r í g e n e s ; su des 
arrol lo; sus luchas con los mend ican t e s ; su const i tu-
ción y su pr iv i leg io ; el s i s tema de sus va r io s estu-
dios; sus co:egios; su r e p r e s e n t a c i ó n en la h i s to r ia 
europea . T a l es el a s u n t o del vo lumen I ( X X V I - 5 5 2 
páginas) , que l leva a d e m á s en el f ront isp ic io un foto-
g rabado del s epu lc ro d e un doctor boloñés , y , á co-
menzar el es tudio sobre P a r í s , un c roqu i s del famoso 

: (juartier Latin a n t e s de 1500. 
K1 volumen U es t á dividido en dos p a r t e s . — L a 

pr imera <VrÍIl<>15 páginas) , que t i ene al f r e n t e un 
mapa de las c iudades u n i v e r s i t a r i a s en la E d a d Me-
dia, e s tud ia las d e m á s U n i v e r s i d a d e s i t a l i anas ; las 
de E s p a ñ a y P o r t u g a l ; las f r a n c e s a s ; las de A l e m a -
nia, Bohemia y los P a í s e s Ba jos ; las d e P o l o n i a , Hun-
gr ía , D i n a m a r c a y Suec ia , p a r a conc lu i r con las de 

t) Véase su ya citado discurso sobre La enseñanza entre tos 
musulmanes española s. 
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Escoc ia .—La segunda p a r t e ¡310-832) es tá principal-
men te ded icada á las dos Univers idades clásicas in-
g lesas de Oxford y C a m b r i d g e , e x a m i n a d a s tan dete-
n i d a m e n t e como las de P a r í s y Bolonia (sobre todo, 
la p r i m e r a , como e r a n a t u r a l ; á la deba t ida cues t ión , 
sobre que t a n t a s exage rac iones y e r r o r e s se han 
cometido, de! n ú m e r o de es tud ian tes ; á la vida de 
éstos, así en sus estudios, como en sus re lac iones pri-
vadas , cos tumbres , d ivers iones , comidas, pendencias , 
mora l idad , en tus iasmo in te lec tua l , educac ión reli-
giosa ( q u e e r a , por c i e r t o , s egún el a u t o r , muy 
escasa) , e tc . ; conc luyendo por una ap rec i ac ión de 
con jun to sobre el valor de la educac ión medioeva l , 
el inf lujo de las ins t i tuc iones de aque l t iempo sobre el 
p resen te y su in t e ré s p a r a la r e f o r m a de la educac ión 
moderna . Después , vienen por apéndice mul t i tud de 
documentos y un índice-al fabét ico. El tomó t r a e dos 
i lus t rac iones en f o t o g r a b a d o de un diploma del si-
g lo x i i y un p lano del an t iguo Oxford . 

Sob re es ta Un ive r s idad , el a u t o r r e c h a z a la teo-
r í a r e inan t e de que su o r igen sea ca tedra l i c io , ni 
monást ico, .1 s e m e j a n z a de la de P a r í s ; suponiendo, 
por el con t ra r io , que es debida á «un acc iden te de 
c a r á c t e r comercial» de la ciudad misma: la e m i g r a -
ción de un g r u p o de e s tud i an t e s ingleses de P a r í s , 
obl igados por E n r i q u e 11 á vo lver á I n g l a t e r r a , so 
pena de pe rde r los beneficios que pose ían . E s t a teo-
r í a de la s e g m e n t a c i ó n , que se podr ía decir , la apl ica 
t ambién á C a m b r i d g e , h i ja , á su vez. s e g ú n dice, de 
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o t ra emig rac ión a n á l o g a do e s tud i an t e s de Oxfo rd , 
en 1209. 

fin c u a n t o á E s p a ñ a y P o r t u g a l , e s tud ia s u m a r i a 
men te (65-107 pág ina s ! á P a l e n c i a , S a l a m a n c a , V a l l a -
dolid, L é r i d a , P e r p i ñ á n ( a r a g o n e s a en el s iglo x iv) , 
Huesca , Barce lona , Z a r a g o z a , P a l m a , S i g ü e n z a , A l 
calá , Va l enc i a y L i sboa C o i m b r a , añad iendo una 
mención de Sev i l l a , a u n q u e sin d a r l e a b i e r t a m e n t e 
c a r á c t e r de Un ive r s idad , y o t r a de Avi la , á cuyos 
es tudios , por f a l t a de documentos , t ampoco se a t r e v e 
á conceder c a r á c t e r de ' g e n e r a l e s » , ni aun respectu 
regni. L e fa l ta G e r o n a , que cae d e n t r o del pe r íodo 
que es tudia , si bien se s a b e muy poco de e l l a ; las 
o t r a s omi t idas son ya poster iores . S u s da tos e s t án 
basados en L a F u e n t e y Deni f le , con a l g u n o s auto-
res locales . 

Sob re S a l a m a n c a , en especia l , insiste (como en 
g e n e r a l sobre las Un ive r s idades e spaño las todas) en 
su c a r á c t e r esenc ia lmen e civil y r eg io , de acue rdo 
en esto con L a F u e n t e y c r e y e n d o q u e ta l vez las 
n u e s t r a s son las ún icas de E u r o p a donde los g r a d o s 
han sido confer idos en n o m b r e d e a m b a s po tes tades , 
no sólo d e la ecles iás t ica . L a r epu tac ión de aque l l a 
escue la e s t r ibaba en sus es tud ios de leyes y cánones , 
así como en sus opiniones u l t r a m o n t a n a s , que , s egún 
el au to r , fué lo q u e l levó á los P a p a s á e s t ab l ece r 
en el la la F a c u l t a d de Teo log í a , cuando ya en P a r í s 
se h a b í a n iniciado t endenc ias g a l i c a n a s . C o n s i d e r a 
que co r re sponde al t ipo de Bolonia , con es tas modifi-
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caciones: 1.a, que , f ue ra de la F a c u l t a d de Teo log ía , 
las d e m á s no t ienen D e c a n o , ni otro je fe que el R e e 
to r ; 2. a , las g r a n d e s a t r ibuc iones del Maes t r e scue l a . 
Cons igna también q u e es la p r i m e r a Un ive r s idad 
donde se cul t iva la música í en O x f o r d , no exis te 
has ta el siglo xv) y hay doctores en el la ; y q u e es 
una de las que admi ten á las m u j e r e s á es tudios y 
g r a d o s (como S a l e r n o , Bolonia v P a d u a . T a m b i é n 
ce l eb ra su defensa de Colón v del s i s tema de Co-
pérnico. 

Como ra sgos g e n e r a l e s de ¡as Un ive r s idades de 
nues t r a P e n í n s u l a es tab lece el au to r los s igu ien tes : 

1) L a e s t r echa conexión con la potestad civil , 
b a j o cuya au to r idad daban su e n s e ñ a n z a y sus 
g r a d o s . Fistos Studia genera lia respeclu regni son 
pecu l i a res d e la pen ínsu la española .» 

2) L a organ izac ión y el gob ie rno según el t ipo 
boloñés, más ó menos l i tera! . 

3) L a conexión, as imismo, sea con la c a t e d r a l , 
sea con o t r a s ig les ias , y el cons igu ien te desa r ro l lo 
de la au tor idad del Maes t r e scue l a . 

4) L a p a r t e que , e spec i a lmen te en el r e ino de 
A r a g ó n , toman en e l las las c iudades . 

5) El o r igen eclesiást ico de la pa r t e pr inc ipa l de 
sus r en ta s , a u n q u e concedidas por la au to r idad r eá l , 
con la sanción de la Ig les ia . 



Qué era una Universidad en la Edad Media 1 

I . — L I T E R A T U R A 

D e los t r a b a j o s más a n t i g u o s sobre las Univers i -
dades en g e n e r a l , los m á s i m p o r t a n t e s son: C o n r i n -
gius, De Antiquiiatibus Academicis Dissertationes Septem 
(ed. H e u m a n n u s con la H e u m a n n i Bibliotheca Histó-
rica Académica, G o t t í n g a e , 1733; y Opera, B r u n s v i 
gae , 1730, t . \ r ) , -•- Middendorp ius , Academia rum Orbis 
Chrisiiani Libri duo, Coloniae , 1567 :'IJbri IV, Colo 
niae, 1594; Libri \1IÍ. C o l o n i a e A g r i p p i n a e , 1602).— 
Launo ius , De Scholis Celebrioribus. L u t e t i a e Pa r i s io -
rum, 1672. 

Se pxiede menc iona r t ambién á los s igu ien tes : 
H a g e l g a n s , Orbis Liíteratus Germánico-Europaeus. In 
Saxo Edigi i , 1737. - I t t e r u s , De Honoribus Academicis 
Liber, F r a n c o í u r t i , 1685. 

Meiners , Geschichte der Enlslehung und Entwicklung 

l í ; T r a d u c c i ó n del p r i m e r cap í tu lo p r e l i m i n a r del l ibro de 
Rashda l i . 
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der hohen Schulen í .Góttingen, 1802-1805), que ha ve-
nido siendo d u r a n t e mucho t iempo el único t r a b a j o 
moderno de conjunto sobre es te asunto , ca rece por 

.comple to de c r í t ica . - S a v i g n y comenzó la invest í 
gación cient í f ica de es tas m a t e r i a s en su Geschichte 
des romischen Rechts im Sí it te la Iter ( H e i d e l b e r g , 2 
Aufi . , 1834, etc.); p e r o sólo t iene valor p a r a las Uni-
vers idades i ta l ianas y las F a c u l t a d e s de Derecho . -
Maiden , On the origin of Universities (London, 1835), 
que s igue siendo casi el único libro ing lés sobre es te 
asun to , es tá lleno de e r r o r e s . — Pe ro las contr ibu-
ciones de más valor á la historia de las Univers ida-
des fueron las de S i r W i l l i a m Hami l ton , en sus 
a r t ícu los de polémica en la Edinburgh Review (1831-
1834), r e impresa s en las Discussions on Philosophy 
and Literature. Education and University- Reform 
(London , 1852). — Val l e t de V i r i v i l l e , iíistoire de 
1'instruction publique en Europe 1 Pa r i s , 1840), es un 
t r a b a j o s u m a m e n t e in t e re san te de g é n e r o popular ; 
pero no puede p r e t ende r se r una his tor ia formal de 
las Univers idades . —Igua lmen te popular y a g r a d a -
b lemente escr i to es Christian Schools and Scholars, de 
Miss D r a n e (2.d ed., London, 1881). -— E l a sun to ha 
sido n a t u r a l m e n t e , t ema de muchos informes acadé-
micos, folletos, e tc . ; pero bas t a r á coa menc iona r á 
Dól l inger , Die Univer sita ten sonst und jets} • M iinchen, 
18ñ7: The Universities S'ew and Old. T r a d . Apple tón , 
Oxford . 1867). 

El asunto s iguió siendo p rác t i camen te terra in-
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cognita, h a s t a l a apa r i c ión de la g r a n o b r a d e D e 
nifle, Die F.ntstehung der Universitáten des M it tela Iters 
bis 1400 (Ber l ín , 1885), p r i m e r vo lumen (1) d e una 
e m p r e s a colosal , que ha de cons ta r de cinco. E n el 
P r e f a c i o he e x p r e s a d o mi opinión sob re el va lo r de 
esta g r a n o b r a . 

D e los cr í t icos de Deni f l e , el más i m p o r t a n t e es 
J o r g e K a u f m a n n . E l p r i m e r vol.umen, único publi-
cado, de su Geschichte der Deutschen Universitáten 
( S t u t t g a r t , 1888) fo rma u n a con t r ibuc ión i n t e r e s a n t e , 
bien e sc r i t a , y no sin impor tanc ia , p a r a la h is tor ia de 
las U n i v e r s i d a d e s med ioeva le s en g e n e r a l y pro-
mete p a r a el desa r ro l lo de su a s u n t o propio. L a con-
t rovers ia e n t r e K a u f m a n n y Den i f l e (que de sg rac i a -
d a m e n t e ha sido violenta) e s tuvo m a n t e n i d a por el 
p r imero en: Gottingische Gelehrte An^eiger {1886, pá-
g inas 97 y s igu ien tes ) ; Zeitschrift d. Savigny-Stiftung 
(vil. G e r m . A b t h . Hef t i, p á g . 124 y s igu ien tes ) ; 
Historisches Jarbuck (ed. G r a u e r t , x, Mun ich , 1888, 
pág inas 349-360,;; Deutsche Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft ( F r i b u r g o i. B. , 1889, B a n d i, H e f t i, 
pág . 118 y s iguientes) ; y por Deni f le , en Hist. Jahrbuch 
(X, p á g s . 72-98, 361-375) y Archiv fúr Utteratur und 
Kirchengeschichte des MitlelaIters n, p á g i n a s 398 y 
s iguientes) . 

L a u r i e , factures on the Rise and Early Constitution 
of Universities (London , J 8 8 6 ) es un l ibr i to escr i to 

'11 Ya queda siendo el único, por la m u e r t f del a m o r . - - Xota 
ilrl Traductor. 
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con g r a n b r i l l an tez , p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e l l eno de 
incor recc iones y e r r o r e s de concep to , a n t i g u o s y 
nuevos . E l a r t í c u l o d e M u l l i n g e r . sobre U n i v e r s i d a 
des, en la Encyclopaedia Bñtannica, debe ser mencio-
nado como el p r i m e r e s tud io t o l e r a b l e m e n t e co r r ec to 
( a u n q u e m u y breve) q u e en ing lés ha a p a r e c i d o sobre 
la m a t e r i a . 

I I . — IMPORTANCIA D E L ASUNTO 

Sacerdotium, ¡mperium, Studium, son cons ide rados 
por u n esc r i to r med ioeva l (1) como los t r e s pode res 
mis ter iosos , ó «vir tudes», por cuya a r m o n i o s a coope-
rac ión la vida y la sa lud d e la C r i s t i a n d a d se sos-
t i enen . E s t e Studium. como tampoco el Sacerdotium, 
ni el ¡mperium. con los cua l e s e s t á asociado, no 
r e p r e s e n t a n p a r a él una m e r a abs t r acc ión . A s í como 
todo poder sace rdo ta l t e n í a su c a b e z a vis ible y su 
o r i g e n en la c iudad d e las S i e t e C o l i n a s y como toda 
au to r i dad s e c u l a r e s t aba ú l t i m a m e n t e sos ten ida po r 
el S a c r o R o m a n o i m p e r i o , as í t a m b i é n todas las 
c o r r i e n t e s de l conocimiento , por l a s c u a l e s l a i g l e s i a 
U n i v e r s a l e s t a b a r e g a d a y f e r t i l i z ada , pod r í an se r 
r e f e r i d a s en ú l t imo té rmino , corno á su p r inc ipa l 

(I - «His s iqu idem t r ibus , sci l icet Sace rdo t io , I m p e r i o el S t u -
dio, ta.<quam t r i b u s v i r t u t i b u s videl icet n a i u r a i i , vitáis et sc ien-
t ial i , c a tho l i ca eccles ia s p i r i t u a l i t e r rairiiicatirr , Mis ¡ t aque 
t r i b u s , t a n q u a m f u n d a m e n t o , p a r i e t e el tec to , eadem eccles ia 
t a n q u a m m a t e r i a l i t e r prolici t .» J o r d a n u s , Chronica, a p . S c h a r -
díus, De Jurisdictione ímpcriali, Ras i l cae , 1566, páff. .V?. 



P E D A G O G Í A U N I V E R S I T A R I A 
2*>7 

fuen te , á las g r a n d e s U n i v e r s i d a d e s , e spec i a lmen te 
á la U n i v e r s i d a d de Pa r í s . 

L a his tor ia de una inst i tución q u e m a n t e n í a tal 
l u g a r en la imaginac ión de un h i s to r iador de la E d a d 
Media , no es a s u n t o de m e r a cur ios idad d e ar -
queólogo; su o r igen , su desa r ro l lo , su deca imien to , ó 
m á s bien t rans ic ión á su f o r m a m o d e r n a , son d ignos 
de la misma se r i a inves t igac ión q u e ha sido apl icada 
al Pont i f icado y al Imper io . 

I I I . - SU EXTENSIÓN 

Lo mismo que el Pont i f icado y el Imperio , la 
Univers idad es una ins t i tución q u e no debe ya su 
forma pr imi t iva y sus t rad ic iones , sino, en c ie r to 
sent ido, has ta su ex i s tenc ia , á una combinación acci-
den ta l de c i r cuns tanc ia s , y sólo puede ser compren 
d ida por r e f e r e n c i a á d ichas c i r cuns t anc ia s . P e r o el 
subs igu ien te desa r ro l lo de c a d a u n a de e s t a s inst i tu-
ciones es tá de t e rminado—y nos lo r e v e l a j u n t a m e n t e 
- p o r el c a r á c t e r e&piritual y l a di rección to ta l de la 
época, en cuya vida l legó á ser o r g á n i c a . 

L a Un ive r s idad , no menos q u e la Ig les ia Roma 
na y la j e r a r q u í a f euda l pres id ida por el E m p e r a d o r 
Romano , r e p r e s e n t a u n a t endenc ia p a r a r e a l i z a r en» 
forma c o n c r e t a un ideal de vida, en u n o de sus a s 
pectos. L o s i dea l e s se convie r ten en g r a n d e s f u e r z a s 
históricas, e n c a r n á n d o s e en las ins t i tuciones . E s t e 
poder d e e n c a r n a r sus idea les en ins t i tuc iones f u é el 
genio especial del esp í r i tu de la Edad Media , como 
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t a m b i é n su m á s consp i cuo d e f e c t o r e s i d e en la cor res -
p o n d i e n t e t e n d e n c i a á m a t e r i a l i z a r l o s . L a s ins t i tu-
c iones d e la E d a d M e d i a son d e m á s g r a n d e y m á s 
i m p e r e c e d e r o va lo r t o d a v í a q u e sus c a t e d r a l e s . Y la 
U n i v e r s i d a d es u n a in s t i t uc ión m e d i o e v a l , e x a c t a -
m e n t e como la M o n a r q u í a cons t i t uc iona l , los P a r l a -
men tos y los juicios por j u r a d o s . L a s U n i v e r s i d a d e s 
v los f r u t o s i n m e d i a t o s de su a c t i v i d a d , p u e d e d e c i r s e 
q u e c o n s t i t u y e n la g r a n o b r a de la E d a d M e d i a , en 
la e s f e r a i n t e l e c t u a l . S u o r g a n i z a c i ó n y s u s t r ad i -
ciones. sus e s tud ios y sus e j e rc ic ios , a f e c t a r o n al 
p r o g r e s o y a l d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l d e E u r o p a , m á s 
p o d e r o s a m e n t e , ó i podr ía d e c i r s e q u i z á s ] m á s exc lu 
s i v a m e n t e d e lo q u e n i n g u n a o t r a e s c u e l a , s e g ú n 
t odas las p r o b a b i l i d a d e s , v o l v e r á n u n c a á h a c e r l o . 
U n a h i s to r ia c o m p l e t a de l a s U n i v e r s i d a d e s de la 
E d a d M e d i a s e r í a en r e a l i d a d u n a h is tor ia del pen-
s a m i e n t o en esa E d a d : d e las v ic i s i tudes de la 
c u l t u r a l i t e r a r i a d u r a n t e c u a t r o s ig los , de t oda la 
F i l o s o f í a y la T e o l o g í a e sco lá s t i ca , del e s tud io reno-
vado de! D e r e c h o civil , d e la f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o 
del canón ico , de la déb i l , n e b u l o s a y v a p o r o s a a u r o r a 
d e l a s M a t e m á t i c a s v de la M e d i c i n a m o d e r n á s . 

D i f í c i l m e n t e p o d r á h a l l a r s e m á s q u e u n a o j e a d a , 
r e s p e c t o de m u c h o s d e e s tos a sun tos , en la presente-
o b r a . Su p r inc ipa l o b j e t o e s e s t u d i a r el d e s a r r o l l o de 
la U n i v e r s i d a d como in s t i t uc ión , t r a z a r el o r i g e n de 
las v a r i a s U n i v e r s i d a d e s y b o s q u e j a r l¿\s t r a s l o r m a 
c iones más i m p o r t a n t e s q u e han s u f r i d o en su fo rma 
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y en su e sp í r i t u d u r a n t e a q u e l pe r í odo . N u e s t r a 
a tenc ión se r e d u c i r á l a s m á s d e l a s v e c e s á l a s U n í 
ve r s idades m a d r e s ó t íp icas ; sólo se d a r á un l i g e r o 
bosque jo de sus d e r i v a d a s ó d e s c e n d i e n t e s . A u n 
así, n u e s t r o a s u n t o es e n a l g u n o s a s p e c t o s s u m a -
m e n t e e x t e n s o . P e r o si e s t a d i fus ión d e i n t e r é s 
supone c i e r t o sacr i f ic io de a q u e l l a c o m p l e t a inves-
t igac ión , d e a q u e l l a c o n c e n t r a c i ó n d e m i r a s y de 
a q u e l l a v ida d e co lor local q u e h a b r í a n s ido pos ib les 
en u n a m o n o g r a f í a s o b r e u n a sola U n i v e r s i d a d , 
a lgo g a n a r e m o s si r e s u l t a c l a ro , c o m p a r a n d o á Bo-
lonia con P a r í s y á P a r í s con O x f o r d ó con P r a g a , 
que las U n i v e r s i d a d e s d e todos los p a í s e s y t o d a s 
las épocas son en r e a l i d a d - a d a p t a c i o n e s , b a j o 
c o n d i c i o n e s d i v e r s a s . d e u n a m i s m a ins t i tuc ión . A s í , 
que si noso t ros q u i s i é r a m o s e n t e n d e r po r c o m p l e t o 
el sen t ido d e l a s func iones , t í tu los , c e r e m o n i a s , o r g a -
nizaciones , c o n s e r v a d a s e n la m á s m o d e r n a , m á s 
p r á c t i c a y menos p in to r e sca d e l a s i n s t i t uc iones q u e 
l levan hoy día el n o m b r e d e « U n i v e r s i d a d » , t e n d r í a -
mos q u e volver la v i s t a h a c i a los p r i m e r o s t i empos 
d e las p r i m e r a s U n i v e r s i d a d e s q u e h a n ex i s t ido y 
t r a z a r la h i s to r ia de sus p r i n c i p a l e s sucesoras , - á 
t r a v é s de s i e t e s ig los t r a s c u r r i d o s , desde el naci-
mien to d e Bo lon ia ó P a r í s , á la f u n d a c i ó n d e la n u e v a 
U n i v e r s i d a d de E s t r a s b u r g o , e n A l e m a n i a , ó de la 
Un ive r s idad V i c t o r i a , en I n g l a t e r r a 
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I V . SENTIIX) DE U N I V K R S l i AS -

L a p a l a b r a Universitas es u n a p a l a b r a q u e ha sido 
con f r e c u e n c i a a p l i c a d a e q u i v o c a d a m e n t e , p a r a f ines 
de po lémica y por e sc r i t o r e s de c o n t r o v e r s i a , mien-
t r a s q u e su v e r d a d e r a exp l i cac ión nos c o n d u c e á la 
n a t u r a l e z a y o r i g e n h is tór ico d e la m i s m a , L a idea 
d e q u e la p a l a b r a " U n i v e r s i d a d - s ignif ica I 'ni-
¡>ersil:is Facultatum, u n a e s c u e l a en la q u e todas las 
F a c u l t a d e s ó r a m a s del conoc imien to e s t á n r e p r e -
s e n t a d a s , ha d e s a p a r e c i d o v e r d a d e r a m e n t e desde 
h a c e l a r g o t i empo d e las p á g i n a s de! h i s to r i ado r d e 
profes ión ; pe ro t o d a v í a pe r s i s t en en i m p o n e r l a al 
públ ico e sc r i t o r e s p a r a q u i e n e s la h i s to r ia e s t á subor-
d i n a d a á lo q u e p u e d e ser l l a m a d o la cons t rucc ión in 
t e l e c tua l . F o r impor tan te ' q u e p a r e z c a el concep to de 
u n a ins t i tuc ión p a r a la e n s e ñ a n z a ó el cu l t ivo del 
conoc imien to u n i v e r s a l ; po r m á s i m p e r a t i v a q u e sea 
la neces idad de t a l ins t i tución en los t i empos moder-
nos, es u n a idea q u e podr í a h a l l a r escaso apoyo en los 
hechos his tór icos . 

U n a o j e a d a á c u a l q u i e r colección d e d o c u m e n t o s 
d e la E d a d M e d i a r e v e l a q u e e s t a p a l a b r a «Un ive r 
sidad» s igni f ica s e n c i l l a m e n t e un n ú m e r o , u n a plu-
r a l i dad , un c o n j u n t o ; pe ro de p e r s o n a s , f niversitas 
reslra. e n u n a c a r t a d i r i g ida á un c u e r p o de perso-
nas , s ignif ica s i m p l e m e n t e el conjunto de todos vos 
oíros: en un sen t ido más técnico, d e n o t a una "corpo-
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ración legal (1), ó pe rsona ju r íd i ca ; en el D e r e c h o 
romano ( a u n q u e en la m a y o r í a de los casos , e s t r i c t a -
mente, r e p r e s e n t a un t é r m i n o más ampl io) , es, en la 
prác t ica , e q u i v a l e n t e á Collegium. A ! final del si-
glo Xii v pr incipios del x m , ha l l amos la p a l a b r a usa-
da p a r a las co rporac iones , lo mismo de m a e s t r o s que 
de e s tud ian tes ; pe ro cont inúa l a r g o t i empo apl icán-
dose t ambién á o t r a s co rporac iones , p a r t i c u l a r m e n t e 
á los g r emios , en tonces nac ien tes , y á los munic i -
pios de las c iudades ; y c u a n d o se ap l ica á los g r e -
mios escolást icos, es al. comienzo tan usua l , indi-
t e r e n t e m e n t e , como las p a l a b r a s - C o m u n i d a d » ó 
Colegio». En el p r i m e r per íodo, n u n c a fué e m p l e a d a 

en abso lu to . L a f r a se e r a s iempre : «Univer s idad de 
Es tud ian tes? , «Univers idad de M a e s t r o s y Es tud i an -
tes- , -Un ive r s idad de Es tudios» , ú o t r a s s e m e j a n t e s . 
E s un acc iden te sin impor t anc i a el q u e el t é r m i n o 
hava venido g r a d u a l m e n t e r e s t r i n g i é n d o s e á una 
pa r t i cu l a r «especie» de G r e m i o ó C o r p o r a c i ó n ; así 
como las p a l a b r a s «-Convento», «Cuerpo», «Congre -
gación», «Colegio han sido i g u a l m e n t e r e s t r i ng i -
dos á c ier tos y especif icados g é n e r o s d e asociaciones . 
S i n g u l a r m e n t e , impor t a n o t a r q u e dicha p a l a b r a 
e ra , en g e n e r a l , e m p l e a d a en la Kdad Media , indis-

1; M u c h o d e - p u é s de la a p a r i c i ó n J e las U n i v e r s i d a d e s esco-

lás t i cas , se l i a m a h a ,;en a b s o l u t o Umver.sitas á l a s c o r p o r a c i o -

nes 6 g r e m i o s de la c i udad . A s i , B o n i f a c i o V I I I e sc r rhe --Univer-

s i t a i i bus et p o p u l o dic t i R e g n i - [ F r a n c l a e ¡ H a s t a á un c u e r p o 

t a n indef in ido c o m o ' t o d o el m u n d o liel c r i s t i a n o - , lo l l a m a mu 

chas v e c e s • t ' n i v e r s j i a s V e s t r a - , 
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t i n t amen te , p a r a el cue rpo escolást ico, t a n t o de los 
m a e s t r o s como de los es tud ian tes ; no p a r a el l u g a r 
donde tal cue rpo se h a l l a b a es tablecido, ni s iqu ie ra 
p a r a sus e scue las colect ivas . L a p a l a b r a u s u a l p a r a 
deno ta r la inst i tución académica en abs t r ac to , las 
escuelas , ó la ciudad que las con ten ía , e r a Studium, 
más bien que Universitas. E s t a r de r e s iden te en u n a 
Univers idad s e r í a in studio degere, ó in scholis mi-
litare. 

V - — «STUDIUM G E N E R A L E » 

E l té rmino que me jo r casi co r re sponde á l a vaga 
é indefinida idea ing lesa de una Un ive r s idad como 
una m e r a Escue la , S e m i n a r i o ó Es t ab l ec imien to de 
educac ión pr ivado , no es f 'niversitas, s ino Studium 
Generate; y e s t a expres ión no indica el l u g a r donde 
todos los a sun tos son es tudiados , sino donde los estu-
d ian tes de todas p a r t e s son rec ib idos . D e hecho, m u y 
pocos Studia de la E d a d Med ia pose ían t odas las 
F a c u l t a d e s . A u n P a r í s , en los d ías de su más a l to 
r e n o m b r e . n o poseía la F a c u l t a d d e D e r e c h o civil; 
mien t r a s que , desde el pr incipio al fin de l s iglo x m , 
los g r ados en Teo log í a e r a n , en la p rác t i ca , casi 
pr iv i leg io exclusivo de P a r í s y de las U n i v e r s i d a d e s 
ing le sas < 1). 

1- A u n q u e pa r t i c i paban de nomlna imente Ñapóles , Tolosa 
V la Un ive r s idad de la Coree R o m a n a . L a s Bulas p a r a la erec-
ción de Es tud ios g e n e r a l e s especifican u s u a l m e n t e las F a c u l t a d e s 
á que se confiere la facultas ubique docendi; ó bien e ra «in 
qua vis l ici ta faci l í tate». 
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V I . — C AMBIOS DE SENTIDO 

L a p a l a b r a Studium Generate no se hizo común 
hasta el comienzo de l s iglo x i u (1¡. E n aque l t iempo, 
la f r a se e r a p e r f e c t a m e n t e vaga , tan v a g a é indefi-
nida como el t é rmino ing lés Public school, Escue l a 

(1. «Universale», y m á s r a r a s v e t e s «eommune>, son s inóni-
mos usua les de «generale*. L a a lus ión en G u i b e r t u s de Novigen to 
(t 1124), De Vita Sua, lib. I, cap. IV .Migne, tomo C I . V I . c. 844,, 
á d o r m i r «in cubículo.. . in quo lo t ius oppidi gene ra t e s tudio rege-
b a t u r » , n o cont iene ev iden t emen te un uso técnico de ia p a l a b r a ; 
El e jemplo m á s an t iguo de la expres ión técnica que he encon-
t r a d o e s t á en la c rónica de E m o r e f e r e n t e á Oxford , c. 1191) 

f P e r t z . Monument» Germaniae Histórica tomo XX11I, pág . 467, 
véase m á s ade lan te , vol . II, cap. X I I , § li, donde la p a l a b r a es «com-
mune». S t u d i u m solempne* se u s a á veces como sinónimo de 
*generale«; pero, en ocasiones, p a r a d i s t ingui r se de til, des ignando 
una escue la i m p o r t a n t e ó m u y f r e c u e n t a d a , que no e r a técnica-
mente ^general». V í a s e Denit íe y Cha.tela.in, Char luí. Univ. Pa-
ris.. 1889, etc. t omo II , núm. 1015 «in nullo conven tu , ubi non est 
s tudium g e n e r a l e aut aliud s tud ium solempnc». V e a s e cómo la 
definen las Sie te P a r t i d a s . d e Alfonso X de Cast i l la , m á s ade-
lante . vol . I I , cap. V I I , § 2. E l canon i s ta «Hostiensis» H e n r i c u s 
de Segusio , que escr ib ió hac ia el mismo t iempo > lL'71 , discute 
los l ímites del p r iv i l eg io de d ispensa de res idenc ia p a r a e s tud i a r , 
y lo define as í : «Hoc au t em a r g . po tes t h inc elici, quod is tud intel-
l iga tur de g e n e r a l ! , non de p a r t i c u i a r i . E t dic i tur g e n e r a l e -
quando t r i v i u m et q u a d r i v i u m , Theo log ia et sacr i cánones ibidem 
leguntur . Sed c e n e e t hoc p u t a m u s ad a r b i t r i u m boni iudicis 
redigendum», etc. Host iens is , in DecretaXium Libros, I I , Vene-
tiis, 1581, f. 13. E s curioso el requis i to de que se enseñe Teología , 
pues Bolonia sólo c u m p l í a el t e x t o con sus f r a i l e s doc tores que 
no e ran g r a d u a d o s en Bolonia, L l e g a á p r e g u n t a r : -Níunquid enim 
si p rop t e r g u e r r a m non auden t ad p re sens ad scho las Bononiae 
accedere-, l icebit eis c i t r a mont i s e t i am in cas t t is si compe t en t em 
m a g i s t r u m h a b e a n t studere?» Una glosa dec la ra que las l eyes se 
pueden e s tud i a r en todas pa r t e s : «talis t a m e n iocus non h a b e b i t 
p r iv i leg ium studii genera i i s , nisi ei conceda tur a pr inc ipe , ve! 
consuetudi immemor ia le , ut not . Bat . ', etc. Sin duda exis t ió por 
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públ ica (1), ó el a l e m á n Hochstfiule. Kn g e n e r a l , sin 
e m b a r g o , la p a l a b r a pa r ece h a b e r p r e s e n t a d o t r e s 
ca rac t e r í s t i ca s : 1.a q u e la e - cue la r e u n í a , ó al menos 
inv i taba , á e s tud i an t e s de t odas p a r t e s , no so l amen te 
á los de su pa í s ó de una c o m a r c a p a r t i c u l a r ; 2 . a q u e 
e r a un l u g a r de educac ión super io r : es deci r , que 
all í se e n s e ñ a b a una , s iqu ie ra , de las F a c u l t a d e s 
super io res - T e o l o g í a , L e y e s , Medic ina - (2) ; 
3 . a que ta les a sun tos e r an enseñados por conside-
r a b l e número, a l menos por u n a p l u r a l i d a d de maes-
tros. D e e s t a s ideas , la p r i m e r a f u é la p r imar i a y 
f u n d a m e n t a l : un Studium Generate s ignif icaba una 
escue la de concur renc i a g e n e r a l ; pero , en su o r igen , 
la expres ión e ra comple t amen te popu la r y e x t r a l e g a l . 

L a cuest ión de si u n a escue la e r a p a r t i c u l a r , ó 
e ra Studium Generate, fué r e sue l t a por la c o s t u m b r e y 
el y no por la au to r idad . Hubo , sin e m b a r g o , en el 
comienzo del s iglo XÜI, t r e s Studia, en los cua l e s la 
p a l a b r a f u é p r e e m i n e n t e m e n t e ap l icada y q u e goza-

mucho t i empo la necesidad de definir el Es tud io g e n e r a l , p a r a la 
d i spensa de res idencia al t r a t a r s e del estudio, necesidad que 
a c a b ó dando a! t t ' rmino un s ignif icado decidido y prec iso . 

(1; Que ha venido á s ignif icar , y significa hoy , u n a escuela 
de segunda enseñanza , con c i e r t a e l e v a d a c a t e g o r í a . Ar. de! T. 

(2) H a y , por lo menos, dos e jemplos de un Es tud io gene ra l , 
sólo de Ar t e s : 1) Z a r a g o z a , que Denifle exc luye a lgo a r b i t r a r i a -
mente de la c a t e g o r í a de las Un ive r s idades véase m á s ade lan te , 
cap . V I I , § R-; 2, Ei f u r t . d e la cual vemos,en un documento de ÍAS'J. 
que e ra - p o p u l a n s e r m o n é cons iderada como un Es tud io g e n e r a l . 
S iendo el reconocimiento en es te caso dudoso, he cons iderado á 
E r f u r t como fundado por la Bula de I3"<>. íYease más adelani«\ 
vol, IT. cap. IX, 8 a i 
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ron de un nuevo y t r a s c e n d e n t a l p res t ig io . F u e r o n : 
Pa r í s , p a r a la T e o l o g í a y A r t e s ; Bolonia , p a r a De 
recito, y S a l e r n o , p a r a Medic ina . U n p ro feso r q u e 
hubiese enseñado y sido admi t ido en el g r e m i o de 
maes t ros de uno de aque l los l u g a r e s , e s t aba s e g u r o 
de ob toner i nmed ia to reconocimiento y pe rmi so de 
enseñar en todos los o t ros Studia i n f e r io re s ; m i e n t r a s 
que los p r imeros no r ec ib í an p ro fe so re s de o t r a s 
escue las , s in nuevo e x a m e n . A s í que , á la concepción 
or ig ina l de un Studium Generale, vifto g r a d u a l m e n t e 
añad iéndose la v a g a noción de un c ie r to va lo r ecu-
ménico p a r a el m a g i s t e r i o q u e con fe r í a . P e r o , al 
mismo t iempo, n a d a imped ía á u n a escue la t o m a r 
esta denominac ión , si se c r e í a a u t o r i z a d a p a r a ello. 
E n el s ig lo x m , muchas escue las , a d e m á s d e Bolonia 
y P a r í s , r e c l a m a r o n d icha c a t e g o r í a ; y el n o m b r e 
fué adop tado de hecho—al menos , en I ta l ia , d o n d e 
es taba más en u s o - p o r c u a l q u i e r escue la neces i t ada 
de ind icar que el la d a b a u n a educac ión igua l á la de 
Bolonia ó P a r í s (1). L a ex tens ión de es te uso fué 
faci l i tada p o t r i l hecho de q u e la m a y o r p a r t e de 

' !) Hubo on I t a l i a m u c h a s escue las de es ta c lase en e¡ siglo 
s in , pe ro la m a y o r í a de e l las m u r i ó p ron to . Donde m a n t u v i e r o n 
su s i tuación, se les apl icó n a t u r a l m e n t e la idea m á s moderna 
v K'cnlca a c e r c a de los Es tud ios gene ra l e s , pues el c amb io de 
sentido futí gt%dual é inconsc iente . Eüiera de I t a l i a , hubo sin 
duda m u c h a s e scue la s que de jacio fueron tan E s t u d i o s gene-
rales, como Arezzo ó Vorcei l i ; pe ro ocu r r e que no se les ha 
apl icado el nombre : de aquí que cuando la i n t e rp re t ac ión técnica 
de Studium i.encrale g a n ó en j e r a r q u í a , a b a n d o n a s e n sus pre-
tensiones á los p r iv i l eg ios que confe r í a aque l t í tu lo . De e s t a s 
escuelas fueron I .yon v Reims, cuya inclusión pide K a u f m a n n . 
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aque l l a s p r i m e r a s e scue l a s fueron f u n d a d a s por 
maes t ro s que hab ían enseñado e f e c t i v a m e n t e en al-
g u n o de aque l los l uga re s . 

V i l . — E L ¡US UBIQUE DOCENDI.» 

E n l a ú l t ima mitad del s iglo x n i , esta i l imi tada 
l iber tad d e f u n d a r un Studium Genérale cesó g r a d u a l -
mente , y esta cesación l levó á un i m p o r t a n t e cambio 
en la significación de la p a l a b r a . Acontec ió que , 
p róx imamen te al mismo t iempo, los dos g r a n d e s po 
de r e s un ive r sa l e s de E u r o p a concibieron la idea de 
c r e a r escue las q u e fuesen colocadas, por orden de la 
au to r idad , al nivel de los g r a n d e s cen t ros europeos 
de educac ión . E n 1224, el e m p e r a d o r Fede r i co II 
f u n d a b a un Studium Generate en Ñapóles ; en 122f>, 
G r e g o r i o I X hizo lo mismo en To losa (de F r a n c i a ) ; 
m i e n t r a s q u e en 1244 ó 1245, Inocencio I V es tableció 
vea Studium Generate en su misma cor te . Es tas funda 
d o n e s p a r e c e n habe r sido las que sug i r ie ron la idea 
de la erección d e nuevos Studia Generalia. como una 
de las p r e r r o g a t i v a s Imper ia les y P a p a l e s , lo mis-
mo q u e la de c r e a r N o t a r í a s públ icas . Sin e m b a r g o , 
con obje to de d a r á los g r a d u a d o s de Tolosa (has ta 
donde el p e r g a m i n o y el l ac re pueden a s e g u r a r l o ) 
el mismo pres t ig io y au to r idad de q u e gozaban los 
g r a d u a d o s de P a r í s y Bolonia , se expidió una bula , 
en 1233, que d e c l a r a b a que , á c u a l q u i e r a que fuese 
admit ido como profesor en aque l l a Un ive r s idad , se 
le pe rmi t i e se e n s e ñ a r l i b r emen te en todas las o t ras . 
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s in p r e v i o e x a m e n . E n e l c u r s o del s ig lo , o t r a s ciu-
d a d e s , a n s i o s a s d e c o l o c a r á s u s e s c u e l a s a l n i v e l d e 
a q u e l l a s p r i v i l e g i a d a s U n i v e r s i d a d e s , s u p l i c a r o n }• 
o b t u v i e r o n de l P a p a ó de l E m p e r a d o r bu l a s , const i -
t u y é n d o l a s en Studia Genera lia. L a s p r i m e r a s d e 
e s t a s b u l a s c o n c e d í a n s i m p l e m e n t e el uso d e e se 
n o m b r e , sin m á s def in ic ión , ó c o n f e r í a n t a x a t i v a 
m e n t e p r i v i l e g i o s a n á l o g o s á los de a l g u n a s U n i v e r -
s i dades , t a l e s como P a r í s ó Bolon ia . L a i dea p r á c -
t ica m á s p r e d o m i n a n t e de a q u e l l a s b u l a s p a r e c e , a l 
p r inc ip io , h a b e r s ido d a r á los bene f i c i ados ec les iás -
ticos el d e r e c h o d e e s t u d i a r en esos c e n t r o s y conti-
n u a r r e c i b i e n d o m i e n t r a s t a n t o los f r u t o s d e s u s 
bene t í c ios ( l ) ; p r i v i l e g i o l imi t ado po r el D e r e c h o c a n ó -
nico, ó l a c o s t u m b r e , á los Studia r e p u t a d o s c o m o 
G e n e r a l e s (2). P e r o , g r a d u a l m e n t e , e l p r i v i l e g i o 

(1, L a p r i m e r a hu í a p a r a un - S t u d i u m » , no c r e a d o de h e c h o 
p a r a h a c e r p r o s p e r a r a l g ú n p r o p ó s i t o del P a p a o de! E m p e r a d o r , 
fu<? la conced ida á P i a c e n / a en 1218, que le conf ie re los p r i v i l e g i o s 
de P a r í s y o t r o s E s t u d i o s g e n e r a l e s ; la bu l a p a r a R o m a ("«Studium 
U r b l s O . de 13«3. concede el d e r e c h o de r e c i b i r f r u t o s y o t r o s 
p r i v i l e g i o s , p e r o no e x p r e s a el J/is ubique; las de P a m i e r s í 129fi 
y P e r u s a (1308) c r e a n s i m p l e m e n t e un E s t u d i o g e n e r a l . P o r o t ro 
l ado , M o n t p e ü i e r 1289' y A virion . 13U3 r e c i b e n el jus uMqtte do-
cendi, que v ino á s e r g r a d u a l m e n t e la f o r m a u s u a l . 

(2) Honor io TU, en 1210 : Decretal. ^reg. / X , t f t . V , cap . V), 
m a n d ó que los m a e s t r o s de Teología, en t a n t o que e s t u v i e s e n 
e n s e ñ a n d o , y los que e s t u d i a s e n d u r a n t e cinco a ñ o s , p e r c i b i e r a n 
sus f r u t o s , y r e q u e r í a á los p r e l a d o s y c a b i l d o s p a r a que en-
v i a r a n *doeiblles» es d e c i r , c a n ó n i g o s ; á e s t u d i a r T e o l o g í a . No 
ex i s t i ó l imi t ac ión e x p r e s a p a r a ios E s t u d i o s g e n e r a l e s ; p e r o pol-
l a s Decreta!. <¿re%. I X , t f t . H I , c a p . XII , Tuae fraternitatis, s e 
r e t i r a el p r i v i l e g i o á a q u e l l o s que «se t r a n s f e r u n t a d v i l l a s v e l 
c a s t e l l a , in q u i b u s i iul lus est ve l m i n u s c o m p e t e n s s t u d i u m l l t te -
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espec ia l del jus ubique áocendi l l e g ó á s e r c o n s i d e r a d o 
como el p r i n c i p a l o b j e t o d e la c r e a c i ó n P a p a l ó 
I m p e r i a l . F r e c u e n t e m e n t e , p e r o no de un modo in-
v a r i a b l e , e r a o t o r g a d o en t é r m i n o s e x p r e s o s por l a s 
b u l a s o r i g i n a l e s d e f u n d a c i ó n ; v a l p a r e c e r se le e n t e n -
d í a inc lu ido e n el m e r o a c t o de la e r ecc ión , a u n en 
los r a r o s ca sos e n q u e no se conced í a e x p r e s a m e n t e . 

E n 1292, a u n l a s v i e j a s v t í p i cas U n i v e r s i d a -
d e s - - B o l o n i a y P a r í s f u e r o n f o r m a l m e n t e inves t i -
d a s del mismo p r iv i l eg io , por l a s b u l a s d e N i c o l á s I V . 
D e s d e e s t e t i empo, g a n ó g r a d u a l m e n t e t e r r e n o la 
idea d e q u e el jus ubique docendi e r a l a e s e n c i a d e un 
Studium Generale. y q u e n i n g u n a e s c u e l a q u e no 
t u v i e s e e s t e p r i v i l e g i o pod ía o b t e n e r l o sin u n a b u l a 
de l E m p e r a d o r ó del P a p a i l i . A l mismo t i e m p o , 

r a r u m » ; l o cua l se i n t e r p r e t ó u s u a l m c m e en t emi i emlo los E s t u -
dios que no e r a n G e n e r a l e s . (Véase el c o m e n t a r i o de H o s t i e n s i s , 
p á g i n a 2íS0, n o t a 2.' ' , c o l u m n a 1 

M á s t a r d e , c i e r t a s U n i v e r s i d a d e s o b t u v i e r o n b u l a s e spec ia les , 
c o n f i r m a n d o la d i spensa de r e s i d e n c i a y el d e r e c h o de p e r c i b i r 
todos los f r u t o s , e x c e p t o la d i s t r i buc ión c u o t i d i a n a - . Donde no se 
concedió, se a d m i t i a g e n e r a l m e n t e que un c l é r i g o benef ic iado 
t u v i e s e d e r e c h o á ped i r á <u O r d i n a r i o una l icencia de c inco a ñ o s 
de ausenc i a , p a r a e s t u d i a r Teo log ía ó D e r e c h o canón ico : a u n q u e 
en a l g u n o s casos (sobre iodo, en I n g l a t e r r a p a r e c e h a b e r sido 
concedida u s u a l m e M c sólo p a r a p e r i o d o s m á s co r to s . P o r Sexl. 
Decretal., lib. 1, t i t . V i , c a p . X X X I V , un obispo d e b e d i s p e n s a r 
á un r e c t o r de e , \ ig i r m á s ó r d e n e s que l a s de s u b d i á c o n o p a r a un 
e s tud io de s i e te años , a u n q u e el conci l io de l . v o n e x i g e á los rec-
t o r e s que e s t én o r d e n a d o s de sacerdote- . . 

it) I*» bu l a p a r a l ' a r i s e s t á dada en el C/iarlttl. t'niv. París.. 
t omo II. n ú m . 578 (en B u l a e u s , I I I , p á g . -W, e r r ó n e a m e n t e a t r i -
b u i d a á N ico l á s III ; la bu l a de Bolonia , en S a r i i, De Claris. 
Archigytntiasii Hononiensis l'rofessoribus, l omo I, P . I I , Bo-
n o n i a e , 1772, p á g i n a 5<), r e n o v a d a por C l e m e n t e V' en 131<> 
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había algunos de los antiguos Studia (1), tales como 
Oxford y Padua, que, sin haber sido fundados por 
el Emperador ni por el Papa y sin haberse procura-
do un subsiguiente reconocimiento de su jus ubique 
docendi, o b t u v i e r o n u n a posición de Studia Generalia, 
demasiado segura para ser atacada con éxito. De 
aquí que. con su habitual respeto por los hechos 
consumados, los juristas del siglo xiv, á quienes 
principalmente se debe la fórmula de las ideas medio-
evales acerca de las Universidades, declarasen que 
dichas escuelas eran Studia Generalia por costumbre 
ex consuetudine) i'2). 

VIII. «STUDIA G E N E R A L I A R E S P E C T ü R E G N I . » 

Las ideas de los juristas italianos del siglo xiv 

He ¡i. Ctem. i', Romac , 1ts85. e tc . . n ú m . 5275. E t j el ú l t imo caso , el 
p r i v i l eg io so hizo sólo e x t e n s i v o á his dos F a c u l t a d e s de D e r e -
cho. Bolonia no o b t u v o nunca es te p r i v i l eg io p a r a sus F a c u l t a -
des de Medicina y A r t e s , a u n q u e es to en ia p r á c t i c a no const i -
t u y ó d i f e r e n c i a en ta e s t imac ión de lo* g r a d o * e j emplo de l a s 
a n o m a l í a s que a b u n d a n en la m i n e r í a . 

(1' Denifle sos t iene 1, pág . 777. que n ingún E s t u d i o g e n e r a l 
nació sin una b u l a , desde la ú l t i m a mi t ad del s ig lo xirt . H a y uno 
ó «ios vasos en que e s t o es dudoso: se d i s c u t i r á en el vol . H. 

2 En a l g u n o s casos , e s tos E s t u d i o s g e n e r a l e s consue tud i -
na r io s a s u m i e r o n el d e r e c h o de c o n f e r i r la ticen tía dócetidi hic 
ct nhitfne. P a r e c e h a b e r sido h e c h o esto, p r i m e r a m e n t e , en f a v o r 
de Regg io . hac ia 1276 V é a s e ei d ip loma en Tacol i , Me moríe sto-. 
riehe d. AVgg/o. i l l , pág . 215 , c i r c u n s t a n c i a que p a r e c e d a r A 
e n t e n d e r que la f ó r m u l a fue usada en Bolonia a n t e s de la conce-
sión de la bu la Pont i f ic ia . E n o t ros casos , sin e m b a r g o , no p a r e c e 
h a b e r ocu r r ido es te c a m b i o v. g., en Oxfo rd . , si d a m o s c r éd i to á 
\a.H formulae ex i s t en t e s . P a d u a o b t u v o e v e n t u a l m e n t e I3i(S' una 
bula v í ' a se m á s ade l an t e , vol. (I. cap . V I . j> -1 . 
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representan sin duda, en general , la teoría dominan 
te sobre este asunto en la Kdad Media. Al mism<> 
tiempo, es muy natural encontrar que estas ideas 
fueron introducidas menos rápidamente y con menos 
solidez en los países que no reconocían la supremacía 
del Sacro Romano Imperio, sino, á lo más, de una 
manera raga y honorífica, y donde las iglesias nacio-
nales poseían más independencia. Así , encontramos á 
los reyes de España erigiendo Studia Generalia, sin 
consultar, ni al Papa, ni al Emperador. No recla-
man ciertamente el derecho de conferir un jus ubique 
docendi. que hubiese sido una pretensión absurda 
por parte de un soberano puramente local. Los ju-
ristas concedieron á aquellas Universidades todo lo 
que podían justamente reclamar, cuando las sostu-
vieron como Studia Generalia respectu regni. Si (Kau í -
mann insiste en el lo) (11 hay ejemplos de tentativas por 

1> K a u f i n a n n (Die <'•esch. d. Deutschen Univer»itiitcn, I 
p á g i n a s 371 - W se e s f u e r z a en d e m o s t r a r que el b r e v e Pont i f ic io 
ó I m p e r i a l no e r a n e c e s a r i o p a r a la l eg i t im idad de un E s t u d i o 
g e n e r a l , s egún l a s nociones m e d i o e v a l e s , y que lo e senc ia l es el 
r econoc imien to por el s o b e r a n o del l u g a r . E s t a t e o r í a es o p u e s t a 
a l p u n t o de v i s t a de Denií le , que e s el que y o he a d o p t a d o pr inci-
p a l m e n t e . A c e r c a de í e s a r g u m e n t o s de K a u f m a n n , n o t a r e : 

1} Que las d i scus iones e n t r e B a r t o l o y Ba ldo , en los e x t r a c -
to s que da ;I, p á g i n a s 333 y 384}. no v e r s a n s o b r e la cues t ión de 
qué c o n s t i t u y e un E s t u d i o g e n e r a l , s ino s o b r e si la e n s e ñ a n -
za de! D e r e c h o c ivi l e s t a b a t o d a v í a r e s t r i n g i d a , como l o o r -
d e n a b a la cons t i tuc ión Omnem (Digesta, ed M o m m s e n , Bero-
lini, 1872. I , p á g . X V I . , á l a s Civitatcs Kegiae, y qutí e r a u n a 
civitas regia. Sin duda , e s t a cons t i tuc ión y l a s p r e t e n s i o n e s 
que Bo lon ia f u n d a b a s o b r e e l l a c o n t r i b u y e r o n p o d e r o s a m e n t e á 
d e s a r r o l l a r la c o s t u m b r e de r e c u r r i r á l a s b u l a s Pon t i f i c i a s <> 
I m p e r i a l e s de e recc ión , y la fe e v e n t u a l en su n e c e s i d a d . P e r o 
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parte de una ciudad republicana para erigir un Stu-
dium Generale sin permiso, ni papal, ni imperial; y si 

no es lo mismo decir que ei D e r e c h o se deb ía e n s e ñ a r «ex per 
missione e jus t a c i t a vel e x p r e s s a qui est pr inceps», que a f i r m a r 
que cua lqu ie r «princeps» pudiese c r e a r un E s t u d i o g e n e r a l ;en el 
p leno sent ido, no «respectu regni».-. Hubo s e r i e s de c iudades i ta-
l i anas como lo ha demos t r ado Donifle r e p e t i d a s veces) , en las 
que enseñaban Derecho un c ie r to n ú m e r o de m a e s t r o s au to r i -
zados por el Es t ado , que, sin e m b a r g o , no p re t end ie ron j a m á s 
t e n e r Es tud ios genera les , 

2) Que no todos los p a s a j e s y e jemplos t omados de e sc r i to res 
y documentos del s iglo x m son ad rem. Se admi t e que en aque l 
t iempo no se c r e í a n e c e s a r i a n i n g u n a bula ni b r e v e . P e r o t am-
poco á la sazón «Studium Genera le» s ign i f icaba o t r a cosa que «un 
luga r de educación super io r de f a m a eu ropea , ó m á s que local». 
É i gua lmen te r a r a es, por entonces , cua lqu ie r c reenc ia g e n e r a l 
(aunque es te punto de v i s t a es, sin duda , el e x p r e s a d o por las 
Mete Partidas) de que un «Studium Genera le» neces i te u n a c a r t a 
del r e y ó de la c iudad sobe rana . I n d u d a b l e m e n t e , se h a demos-
t r a d o que neces i t aba la «permissio tac i ta» del sobe rano , aunque 
h a y a sido egto negado p o r un ecles iás t ico h i ldebrand ino . Sobre 
los l ími tes e n t r e ¡a a u t o r i d a d de la Ig le s i a y la del Es t ado , no hubo 
m á s confo rmidad g e n e r a l que la que h a y en es te momento en t re 
ei p a d r e Denitte y el p ro fesor K a u f m a n n . L a ve rdad es que toda 
es ta discusión sobre el de recho del «Estado» á educa r en la Edad 
Media, e n v u e l v e a lgo de anac ron i smo . T e n t a d o es toy por decir 
que l a ' m a n e r a d e t r a t a r K a u f m a n n el a sun to es tá a lgo más v ic iada 
por u n a confusión de ideas s u g e r i d a s por el Kulturkampf, que 
la de Den i tie to rc ida por un deseo de e n c o n t r a r sostén á las del 
Syllabus. 

3i E s inúti l c i t a r documentos en que el r e y ó la ciudad 
consignen el in ten to de e r ig i r un Es tud io g e n e r a ! , sin e x p r e s a 
a lus ión a! E m p e r a d o r ó al P a p a , á menos de d e m o s t r a r : a) que 
no h a b í a en efec to u n a bula con aquel fin; y b) que una Escue la 
nac ida entonces sin t a l bu la se cons ide raba como un «Studium 
Genera le» . L a s c a r t a s r ea les p a r a la erección de u n a Un ive r -
sidad se exp re san s i empre en e s t a f o r m a , aun cuando se hu 
b ie ra ap l icado ó concedido y a una bula . T a n r a z o n a b l e ser ía 
c i t a r un c o n t r a t o esc r i to en t re dos-personas p a r a c o n t r a e r m a t r i -
monio, dándolo como p r u e b a ev iden te de que pensaban que su 
ma t r imon io e ra vá l ido sin la in te rvenc ión del s ace rdo te 0 del 



3 1 8 " MANUALES SOLER 

en uno ó dos casos t enemos d ip lomas au to r izados 
por t a l e s corporac iones , con obje to d e o t o r g a r la 

e n c a r g a d o del r e g i s t r o civil . Tampoco Denifle sost iene que se 
cons iderase legal , ó, en todo caso, posible, p a r a el P a p a , e r ig i r 
una Un ive r s idad , sin consu l t a r al sobe rano local , 

4) l í l caso de las Un ive r s idades e spaño las no cons t i t uye una 
excepción ai pun to de v i s t a de Denifle, pues to que e s t á admi t ido 
que sólo fue ron Studia Generalia re spec tu regm. 

5) Aunque se d e m o s t r a r a q u e . c n casos ais lado*. una ciudad 
mos t ró deseos de e r ig i r un Es tud io gene ra l sin u n a bula (después 
de 1;¡0Ü;,listo sólo ind ica r l a que usa ron el t é rmino en su sent ido 
m á s an t iguo j r menos técnico, en el que es imposible decidir dog-
m á t i c a m e n t e qüé e ra un ^Studium Genera le» y qué no. Es, pues , 
me jo r l imi ta r el t é rmino ( t r a t ándose del pe r íodo de 1300 á lóúOj 
en su sent ido técnico de Es tud io que poseía el jus ubique docendi, 
a! menos rrspectu reiíi/i — aunque es tá significación no sea 
a c e p t a d a u m v e r s a l m e n t e . En cuan to á la imposibi l idad d e q u e 
una m e r a c iudad {aun siendo r e a l m e n t e soberana) , confir iese ta l 
derecho , y a he dicho b a s t a n t e . El caso del d ip loma de P a r m a 
p r u e b a s implemente la a r r o g a n c i a ó ia i gnoranc ia del esc r i to r , que 
lo c o p i ó d e a lgún d ip loma ó f o r m u l a r i o de una Univers idad reg ia , 
aunque no se i n t e n t a r a consegui r bula. 

6; I .a única cosa que quizá neces i ta a l g u n a modificación en el 
punto de v i s t a de Denitie, es el l engua j e usado por la bula Impe-
rial el P a p a d o en es te t i empo supone s i empre la necesidad de 
una bu la ; de la fundación de S iena -,135~>. en que el E m p e r a d o r 
hab la del Es tud io g e n e r a l de aque l p u m o como si exis t iese ya . 
P e r o si su c a t e g o r í a de Es tud io g e n e r a l se h a l l a b a es tab lec ida 
an tes de 1250, Denifle d i r í a que e ra un Studium <>' ever ale e.\ 
consuctudine. Aunque Denifle no" admi t e que h a y a ocu r r ido esto, 
la corrección no e n v u e l v e cambio de pr incipios , V é a s e m á -
ade lan te , cap . VI , $ 9". 

Se debe conceder á K a u f m a n n que . cuando Denifle, aun 
admit iendo p l enamen te la p r e r r o g a t i v a imper ia l de f u n d a r Uni-
vers idades , insinúa I. 384; que «Aüein g e r a d e dieses l e t z t e re 
Recht w a r the i lweise durch das Gutd i lnken des P a p s t e s bedingt 
el a r c h i v e r o de! Va t i cano , por es ta vez, se sobrepone al h i s to r i a 
dor . P a r a el punto de v i s t a de Denifle sobre la cuest ión, en su con-
junto, v é a s e espec ia lmente Die Entstehunfc,, <~-tc., p á g i n a s 763 
á 791; y p a r a su c o n t r o v e r s i a con K a u f m a n n , los a r t í cu los c i tados 
más a r r i b a , pág . 2. 
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licentia ubique docendi t i ) , es tas s e r í a n m e r a s excep-
ciones, q u e comprueban la r e g l a . U n a r ec l amac ión 
por p a r t e do Gobie rnos , ó de Corpo rac iones au tor iza -
das por un s imple poder local , p a r a o t o r g a r el dere-
cho de e n s e ñ a r on Un ive r s idades que e s t a b a n f u e r a 
de su jurisdicción, hab r í a sido demas iado ex t r ava -
g a n t e p a r a ser tomada en serio, y mucho , menos 
ob tener aprobac ión g e n e r a l . 

I X . D E F I N I C I Ó N D E L ASUNTO 

L a f luctuación de acepciones que el t é rmino Stu-
dium Generale'suW\6 d u r a n t e el curso de la E d a d Me-
día, hace difícil t a r e a j u z g a r en todos los casos los 
de rechos de las pa r t i cu l a r e s escue las á . aque l t í tu lo . 
En el s iglo XIIL tenemos que incluir en la c a t e g o r í a 
de «Unive r s idades» todas l a s corporac iones que 
ha l l amos e x p r e s a m e n t e t i t u l adas Studia Generalia 
en los esc r i to res med ioeva le s ; a u n q u e h a b í a , s in 
duda , muchas escue las (en e s p e c i a l , en aque l l a s 
pa r t e s de E u r o p a donde el t é rmino e ra menos co-
r r i en te ) q u e t en ían en r i go r t an tos de rechos e x a c t a -
mente á la «genera l idad», en el sent ido en que ésta 
e ra en tonces en tend ida , como a l g u n a s á q u e el t é r 
mino se apl ica hoy; y t a l e s ó cua les de e l las pueden 
haber sido as í l l amadas , á p e s a r de que el tes t imonio 
de los hechos no haya l l egado has ta nosotros (2). 

1 A c e r c a J<- R e s a l o y l ' ín 'Bia, \ Ca-.c: m á s ;idt-¡ain<-, cap . VI . 
=i 1 y a p é n d i c e I I . 

•> T a l e s como L y o n . Re ims , Kr l ' u r t , u c . E s m u y p r o b a b l e 
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P e r o , desde el comienzo de l s ig lo x i v , a c e p t a m o s la 
def inición j u r í d i c a , y exc lu ímos de la c a t e g o r í a de 
U n i v e r s i d a d e s á todos los c u e r p o s q u e no h a n sido 
f u n d a d o s por el P a p a ó por el E m p e r a d o r . L o s Stu-
dia Generalia respectu regni e s t án , sin e m b a r g o , in-
c lu idos ; peroí' en casi todos los casos , m á s p ron to ó 
más t a r d e , fo r t i f i ca ron su posición por u n a bu l a pon 
tificift. 

X . - - El- « JUS UBK.'l 'E DOCF.NDI - NO EKA 

S I E M P R E R E S P E T A D O 

U n a e r r ó n e a impres ión se t e n d r í a , -sin e m b a r g o , 
si se supus i e se q u e , a u n all í donde el fus ubique do-
cendi e r a m á s ind iscu t ib le , a s e g u r a d o por la auto-
r idad pa pa l ó i m p e r i a l , poseía r e a l m e n t e toda la 
r e spe t ab i l i dad q u e l a s t e o r í a s j u r í d i c a s r e c l a m a b a n 
p a r a éi . L a s g r a n d e s U n i v e r s i d a d e s p r i m i t i v a s qu izá 
n u n c a r econoc i e ron los d o c t o r a d o s con fe r idos por l a s 
co rpo rac iones más j ó v e n e s Ü¡ . Kn P a r í s , a u n los g r a -

V esto se le debe conceder á K a u l m a n n que en el siglo x m -e 
l l a m a r a a l g u n a s veces. 6 s iempre , á e s t a s escuelas Es tudios gene-
ra les . Un E s t a t u t o de P a n s de U'79 Bulaeus, I I I , pág . 44.; Deni-
fle y Cha te la in , ChavtnL, tomo I, pág . !, núm. 4.S5; ex ige a los 
candida tos á la l i cenc ia tu ra en A r t e s h a b e r cu r sado a n t e s en 
P a r í s ó en a lgún ot ro Es tud io genera! , donde hubiese lo menos 
doce Recen te s - es to indica la exis tencia de muchos pequeños 
Es tud ios gene ra l e s . P e r o si fuésemos á incluir <-n n u e s t r a enume-
rac ión las escuelas que no están p r e c i s a m e n t e c a r a c t e r i z a d a s 
como Es tud ios g e n e r a l e s y c r e a d a s como t a l e s por u n a Bula, 
s e r í a imposible sabe r dónde t r a z a r ¡a l ínea divisor ia . 

-i1 Cuando P a r í s se que jó de los de rechos concedidos a los 
g raduado? de Tolosa . el mismo G r e g o r i o IX ex.pt lea que 1os pri-
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dos de Oxfo rd d e j a b a n de ob t ene r incorporac ión , sin 
nuevo e x a m e n y l icencia; y Oxfo rd devolv ía el cum-
pl imiento , r e h u s a n d o admi t i r á los doc to res par i s ien-
ses, á p e s a r de la bu la pontif icia (1). A u n en Un ive r -
s idades menos i lus t res , los E s t a t u t o s e s t ab lecen a l g ú n 
c r i t e r io p r e l i m i n a r , a n t e s de r ec ib i r u n g r a d u a d o 
de o t r a U n i v e r s i d a d ; c r i te r io d i f íc i l de d i s t ingu i r 
del e x a m e n que las bulas Pont i f ic ias p roh ib ían (2): 

vi legios de la n u e v a U n i v e r s i d a d n o se deb ían suponer incompa-
t ib les con los de P a r í s . Char tul. Univ. Paris., tomo I, p á g . 1, 
n ú m e r o 101. Al confe r i r el jus ubique docendi á S a l a m a n c a , Ale-
j a n d r o 11 exc luyó e x p r e s a m e n t e á P a r í s y Bolonia. (Véase m á s 
a d e l a n t e , cap . VI I , S 2.¡ 

(1; «Qui P a r i s i u s vel alibi ubi Oxoniens i s a r e sumpt ione ma-
l i t iose exc ludun tu r , nec ipsi Oxoniae admi t t an tu r> (Munimenta 
Académica, ed. A n s t e y , pág . 446); y P a r f s se q u e j a ai P a p a de 
que su jus ubique docendi no es r e s p e t a d o en todas p a r t e s «ut in 
A n g l i a et apud Montcm Pessu lanum». Char tul. Univ. Paris., 
lomo II , núm. 728. H u b o t e n t a t i v a s en 12% y 1317 p a r a p r o c u r a r el 
jus ubique docendi p o r bu la pont i f ic ia . Documen tos en el r e g i s t r o 
de Lincoln (Memoranda del Ob i spo Su t ton , f. 141 b); Wood , Hist, 
and antiq. of Oxford, ed. Gu tch , I , 155; Char tul. Univ. Paris., 
t omo I I , n ú m . 756,—Como no h a y t e n t a t i v a s de f echa pos te r io r , 
podemos quizá" p r e s u m i r que Oxfo rd se sat isf izo con su c a t e g o r í a 
de Es tud io g e n e r a l ex consuetudine; sin e m b a r g o , Oxford nunca 
confirió de h e c h o la licentia ubiq ue docendi, ni, p o r t an to , g r a d o s 
«Apostól ica auc to r i t a t e» . E n Bolonia, e n c o n t r a m o s h a b e r sido ne-
cesa r i a la i n t e rvenc ión pe r sona l de Ca r lo s II de Nápo le s p a r a 
ob tener que f u e r a reconocido J a c o b o de Belvis io , g r a d u a d o en 
Nápoles en 1298 ó 1299; y aun en tonces p a r e c e h a b e r mediado la 
ce remonia de p romoc ión de novo. S a v i g n y , cap . X L I X . 

(2) V é a s e Mun. Acad. p á g . 446; Kink , Gesch. der Univ. 
Wieii, II, pág . 167. E n A n g e r s , se m a n d a e x p r e s a m e n t e que 
ningún g r a d u a d o de o t r a Un ive r s idad enseñe sin que - p e r ácho-
las t icum et doc tores e x a m i n e n t u r d i l igenter» ; pe ro «si r e p e t a m 
al ia examina t ione non indigent». R a n g e a r d , His!, de /' Univer-
site d'Angers, II. pág . 221. 

21 
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pues s i empre impl icaba q u e la Un ive r s idad se 
r e s e r v a b a el de recho de r e h u s a r el permiso p a r a 
l ee r y e j e r c e r o t r a s func iones m a g i s t r a l e s á cua lqu ie r 
g r a d u a d o e x t r a n j e r o de cuya competenc ia no estu-
viese convenc ida (1). H a y q u e añad i r que , en la pro-
porción en que los pr iv i leg ios r e a l e s del magisterio^ 
fue ron r e s t r i n g i é n d o s e (como acabó por ocur r i r , 
más ó menos, en la mayor í a de las Unive r s idades ) á 
un cue rpo l imi tado de doc tores asa la r i ados , los dere-
chos ecuménicos concedidos por la g r a d u a c i ó n en un 
Studium Generate v in ie ron á poseer un va lor pura -
m e n t e honorífico. E l mag i s t e r io f u é r educ ido á un 
honor , u m v e r s a l m e n t e reconocido, pe ro n a d a más (2). 

X I . —«UN1VERSITAS> Y «STUDIUM G E N E R A L E » 

F a l t a ind icar la r e l ac ión de l t é rmino Studium 
Generate c o n e ! t é r m i n o L'mver sitas. O r i g i n a r i a m e n t e , 
no hab ía conexión necesa r i a e n t r e la inst i tución de-

(1: E n 1321, Or l eans es tablec ió «quod nullus doctor ex t r ínse -
cas veniens ad a c t u m regend i o rd inar ie . . . in n o s t r a Univei s í t a te 
a d m i t t a t u r , v e ! ad al ios ac tus doc tora les , nisi per col la t ionem 
doc torum, u t m o r i s es t , í uc r l l a p p r o b a t u s , et hic ins ignia recepe-
ri t doc tora tus» . F o u r n i e r , Stat, el Privileges des Univ. bran-
caicec Pa r í s , 1890\ tomo I, núm. 78. V e r d a d es que h a y un «salvo 
honore . . . s a n c t a e sedis apostol icae». E n 1463 (ib., núm. 3»», en-
c o n t r a m o s al P a p a in te rv in iendo p a r a impedi r que un «doctor 
bul la tus», es decir , hecho por el P a p a , a sumiese los de rechos de 
R e g e n t e e n O r i é a n s . Cf. Chartnl. Univ. Paris.,X. TI. núm. 11.4. 

:'>) K a u f m a n n I , pág . 366 y s iguientes t iene el mt ' r i to de 
h a b e r sido el p r i m e r o en d e t e r m i n a r el r espe to m u y l imi tado que 
se tenía de hecho á e s t a s bulas pon t i f i c i a s 
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n o t a d a po r la p a l a b r a Universitas y la s ignif icada por 
Studium Generale. Soc iedades de maes t ro s y «clubs» 
de e s tud ian te s , ya ex is t í an fo rmados , a n t e s q u e la 
ú l t ima denominac ión se hic iese de uso hab i tua l ; y 
has t a en a l g u n o s casos se sabe q u e ex is t í an en es-
cue l a s q u e n u n c a l l e g a r o n á se r Studia Generalia (1). 
L a Un ive r s idad e r a p r im i t i vamen te un g r e m i o esco-
la r , sea d e maes t ros , sea de e s tud ian tes ; y es tos 
g r emios , como los d e m á s , s u r g i e r o n á l a v ida sin 
e x p r e s a au tor izac ión de R e y , P a p a , P r í n c i p e ó 
P r e l a d o . E r a n p roduc tos e spon táneos de aque l ins-
t into de asociación q u e se ex tend ió como u n a g r a n 
ola sobre las c iudades de E u r o p a en el curso de los 
s iglos Xf y x i i (2). P e r o en dos sit ios e spec ia lmen te , 

:! Asi , en C r e m o n a se m a n d a p o r los E s t a t u t o s de Ja Ciudad, 
de 1387, «quod duo r e c t o r e s possint elligi p e r s cho la re s legum vel 
unus , secundum quod p l acue r i t d ic t i s scho la r ibus* (Statuta 
Civ. Crem., Cremonae , 1678, p á g i n a 135); y los p r iv i l eg ios conce-
didos por la c iudad e r a n t a n ámpi ios , como los que g o z a b a n los 
m a e s t r o s y e sco la re s en Sos «Studia G e n e r a l i a - . Asf , en P e r u s a 
y P isa v í a s e m á s ade lan te , cap . VI . §8 11 y 12), an tes de s e r Es tu -
dios g e n e r a l e s . Se d e b e r í a a ñ a d i r que un «Studium P r i v i l e g i a -
tum» — aun con p r iv i l eg ios pontif icios — no era n e c e s a r i a m e n t e 
un E s t u d i o gene ra l , si la bu la no lo d e c l a r a b a e x p r e s a m e n t e ta! . 
Asi, en 1247, el P a p a dió «doctor ibus et s cho la r ibus un ive r s i s 
N a r b o n a e in s tudio commoran t ibus» el p r iv i leg io de a u s e n t a r s e 
de los beneficios como si fuesen e sco la re s en un «Studium Gene-
r a l o : Reg. Innocent. IV, ed. B e r g e r , P a r í s , 1884, etc., n ú m . 2717. 
F o u r n i e r publ ica una bula de 1329, ex imiendo al Es tud io de A r t e s 
de Ga i l l ac de la inspección del Obispo de Alb i y «rec tor is et 
m a g i s t r o r u m studii Albiensis» J . c., núm 1573). E n cuan to á V a -
lencia, v é a s e m á s ade lan te , cap . VI . 8 I I . 

(T. E n t r e los h i s t o r i a d o r e s gene ra l e s , n inguno h a a p r e c i a d o 
t a n comple t amen te es te h e c h o esencia l como el sabio, aunque 
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Bolonia y P a r í s , los g r e m i o s escolás t icos ob tuv ie ron 
u n desar ro l lo é impor t anc i a que no poseyeron en 
n i n g u n a o t ra p a r t e ; y como veremos , casi todos los 
Studia Generalia s ecunda r io s que e s p o n t á n e a m e n t e 
nac ie ron sin c a r t a papa l ó imper ia l f ue ron es tablec i -
dos por g rupos d e maes t ro s ó es tud ian tes de P a r t s ó 
de Bolonia ; g r u p o s q u e l l evaban consigo l a s cos tum-
bres é ins t i tuciones de su alma mater. A u n en los 
pocos casos en que los g é r m e n e s de una U n i v e r s i d a d 
ó un Co leg io de Doc to re s pueden h a b e r s e producido 
con i ndependenc i a del inf lu jo de P a r í s y Bolonia , su 
desa r ro l lo subs igu ien te f u é debido á la imi tac ión m á s 
ó menos d i r e c t a ó consciente de los g r emios de a q u e -
l ias dos g r a n d e s escue las . A s í acontec ió que u n a 
Universitas, o ra fuese de maes t ro s ó d e es tud ian tes , 
l l egó en la p rác t i ca á cons t i tu i r el i n sepa rab l e acom-
p a ñ a m i e n t o de l Studium Generate, f o rmándose u n a 
Universitas de un t ipo especia l y definido, sob re el 
modelo, m á s ó menos , de uno d e aque l los g r a n d e s 

poco s impát ico, h i s t o r i ado r de la Ig l e s i a . Moshcim: «Los que h a n 
sa t i s fecho todas l a s ex igenc ias de e s t a l ey a c a d é m i c a y pasan 
con ap l auso por la f o rmidab l e p r u e b a , son inves t idos solemne-
m e n t e con la d ignidad de p r o f e s o r e s y sa ludados como maes t ro s , 
con c i e r t a ser ie de ce remonias , u s a d a s en l a s sociedades de igno-
r a n t e s t enderos , cuando su c o m p a ñ í a se a u m e n t a b a con un 
nuevo candida to . E s t a v u l g a r c o s t u m b r e fué in t roduc ida en el 
s iglo an t e r io r p o r ios p r o f e s o r e s de d e r e c h o en la academia de 
Bolonia y en el s iguiente se t r a s m i t i ó á la de P a r i s , donde se 
p rac t i có p r i m e r o en los colegios de Teología , y después , por los 
p ro feso res de F í s i c a y A r t e s l iberales.» ( E s t a ú l t ima dist inción 
es i n fundada ) . Ecclesiastical History, t r aduc ida por M a d a m e , 
1826, vol . I l l , pág . 137. 
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a r q u e t i p o s (1). A s í , a l fin d e la E d a d M e d i a , e l t é r -
m i n o Studium Generale v i no p r á c t i c a m e n t e á d e n o t a r , 
no sólo u n a e s c u e l a i n v e s t i d a de l jus ubique docendi 
( a u n q u e e s t e s e g u í a s i endo su c o n c e p t o l e g a l y 
técnico) , s ino u n a o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r d e u n t i po 
p a r t i c u l a r y d o t a d a de p r i v i l e g i o s m á s ó m e n o s uni -
f o r m e s . E n el s ig lo x v , se p e r d i ó cas i en g e n e r a l la 
d i s t inc ión o r i g i n a r i a e n t r e a m b o s t é r m i n o s , y v in ie -
r o n g r a d u a l m e n t e á s e r s i nón imos {2). E n l a s s i g u i e n -
t e s p á g i n a s , «Un ive r s idad» se u s a r á en e s t e s e n t i d o 
c o m p r e n s i v o , e x c e p t o c u a n d o s e a n e c e s a r i o d i s t i n g u i r 
e n t r e u n a y o t r a d e n o m i n a c i ó n . 

X I I . — P A R Í S Y BOLONIA 

P a r í s y B o l o n i a son los dos a r q u e t i p o s , p u d i e r a 
casi d e c i r s e , l a s ú n i c a s dos U n i v e r s i d a d e s originales: 

í l) C la ro es que g r a d u a c i ó n , en su sent ido es t r ic to , exis t i -
r í a sólo donde hubiese «Univers i tas» . N a t u r a l m e n t e , se s e g u i r í a 
dando por los «Studia» que no e r a n g e n e r a l e s u n a licentia do-
cendi de va l idez p u r a m e n t e local, p e r o la licentia docendi p a r e c e 
h a b e r ido de sapa rec i endo g r a d u a l m e n t e p o r el c r e c i e n t e emp leo 
de los g r a d u a d o s en Un ive r s idades p a r a e n s e ñ a r en los E s t u d i o s 
menores . E s t a me p a r e c e u n a exp l icac ión m á s v e r d a d e r a que 
dec i r con Denifle, I, p á g . 21; que ios Es tud ios p a r t i c u l a r e s goza-
ban sólo del «Promol ionsrech t» , por p r iv i l eg io especia l del P a p a , 
ó por c o s t u m b r e p a r t i c u l a r . 

• 2} El c amino p a r a la identif icación lo p r e p a r ó el t é r m i n o 
in t e rmed io Universitas Studii, que se usó al pr incipio, á dist in-
ción de la sociedad, como en P e r u s a en 1316, y después m á s 
l ib remen te . 
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P a r í s d ió e l m o d e l o p a r a l a s U n i v e r s i d a d e s d e m a e s -
t ros ; B o l o n i a , p a r a l a s d e e s t u d i a n t e s . C a d a U n i v e r -
s i d a d p o s t e r i o r , d e s d e a q u e l l o s d í a s h a s t a los p r e -
s e n t e s , e s e n s u f o r m a d e s a r r o l l a d a u n a i m i t a c i ó n 
m á s ó m e n o s e s t r i c t a d e u n o ú o t r o d e a q u e l l o s d o s 
t ipos , a u n q u e e n a l g u n o s p o c o s c a s o s (1) l a b a s e 
p u e d a h a b e r s ido i n d e p e n d i e n t e . E n c u a n t o á l a s 
a n t i g u a s U n i v e r s i d a d e s , l a i m i t a c i ó n , c o n u n a a d a p -
t a c i ó n c u a l q u i e r a á l a s c i r c u n s t a n c i a s l o c a l e s , e r a 
c o n s c i e n t e y d e l i b e r a d a ; m i e n t r a s q u e , h a s t a la m á s 
p u r a m e n t e u t i l i t a r i a d e l a s n u e v a s , c o n s e r v a r a s g o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s y c o s t u m b r e s q u e sólo s e e x p l i c a n 
p o r l a s c o s t u m b r e s é i n s t i t u c i o n e s , y a d e los e s t u -
d i a n t e s b o l o ñ e s e s , y a d e los m a e s t r o s d e P a r í s , á 
fines de l s i g l o x n y p r i n c i p i o s d e l XIIÍ. C l a r o e s , p o r 
t a n t o , q u e u n e s t u d i o a l g o m i n u c i o s o d e e s t o s d o s 
c u e r p o s e s e s e n c i a l p a r a l a p r o p i a i n t e l i g e n c i a d e l a 
U n i v e r s i d a d c o m o i n s t i t u c i ó n (2>. 

X I I Í . — O R D E N D E P R O C E D E R 

L a s dos g r a n d e s U n i v e r s i d a d e s m a d r e s s u r g i e r o n 
p r ó x i m a m e n t e al m i s m o t i e m p o , d u r a n t e los ú l t i m o s 
t r e i n t a a ñ o s d e l s i g l o x n . Y s u r g i e r o n d e d i f e r e n t e s 

(1) P r inc ipa lmen te , en a lgunas de las Un ive r s idades f r ance -
sa s más an t iguas , como A n g e r s y Orltíans. (Véase más ade lan te , 
vol . II , cap . VI I I . ) Denifle no a d m i t i r á es to, excepto en el caso 
de Oxford , donde ¡a discusión es difíci l . 

(2) A es te a sun to dest ina el au to r la segunda p a r t e del tomo I I 
de su libro.— N. DF.I. T . 
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íados de aque l l a admi rab l e , p r o f u n d a y amp l i a co-
r r i e n t e de h u m a n a c u l t u r a , que puede ser l l a m a d a 
el R e n a c i m i e n t o del s iglo x n , E n I ta l ia , es te R e n a -
c imien to ha l ló su expres ión m á s conspicua en el del 
es tudio del D e r e c h o romano ,"que pa r t ió de Bolonia ; 
en F r a n c i a , tomó la fo rma de un g r a n desborda-
m i e n t o de especu lac ión d ia léc t ica y teo lógica , que 
hal ló su úl t imo foco, a u n q u e no el más an t i guo , en 
P a r í s . L a U n i v e r s i d a d de e s tud i an t e s de Bolon ia , si 
es qu izá pos te r io r a l p r i m e r g e r m e n r u d i m e n t a r i o 
d e la asociación de maes t ro s de P a r í s , comple tó más 
p ron to su o r g a n i z a c i ó n ; y a u n q u e c a d a t ipo d e cons-
t i tución f u é a f ec t ado en su d e s a r r o l l o por el inf lujo 
de la o t r a , Bolonia , s e g ú n todas las p robabi l idades , 
lo e j e rc ió más sobre P a r í s q u e és te sobre e l la . Bolo-
nia , por esto, debe ser e s tud iada p r i m e r o . 

Con respec to á las U n i v e r s i d a d e s de r ivadas , pa-
rec ía n a t u r a l d iv id i r las en dos g r a n d e s clases , y 
t r a t a r p r ime ro de las Un ive r s idades de e s tud i an t e s 
y después de las de maes t ros . S in e m b a r g o , cuando 
v e n g a m o s á e x a m i n a r en de t a l l e las va r i a s const i tu-
ciones , se ve rá q u e no es s i empre posible, sin pro-
cede r a r b i t r a r i a m e n t e , a s i g n a r dec id idamen te u n a 
U n i v e r s i d a d dada al g r u p o boloñés ó al pa r i s i ense . 
M u c h a s f u e r o n , en efecto, inf luidas por ambos t ipos. 
V debe r e c o r d a r s e que , si en Bolonia el g r e m i o de 
e s tud ian tes es tablec ió e v e n t u a l m e n t e su comple ta 
s u p r e m a c í a sobre el cue rpo de maes t ros , estos tuvie-
ron s i empre su colegio propio, al cual ú n i c a m e n t e 
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co r re spond ía el derecho d e admit i r nuevos maes t ro s 
<3, como hoy decimos, la «colación de grados.» Podía 
habe r , por t an to , y de hecho hubo, g r a n v a r i e d a d en 

• la d is t r ibución de la po tes tad académica e n t r e el 
colegio de m a e s t r o s y el g r e m i o de es tud ian tes . 
A d e m á s , es ta d is t r ibución t ambién cambió en dife-
r e n t e s t iempos; de sue r t e que a lgunos es tudios se 
a p r o x i m a r o n al t ipo boloftés, en un per íodo de su 
his tor ia , y al de P a r í s en o t ro . D e aquí que , si bien 
u n a clasif icación en «Unive r s idades de es tudiantes» 
y «Unive r s idades de maestros» pondr í a más de re l ie-
ve el hecho cur ioso d e q u e l a s f r a n c e s a s son más 
bien h i j a s de Bolon ia q u e d e P a r í s , y l a s de l iscocia , 
en c ier tos p a r t i c u l a r e s , t ambién es tán más es t re-
c h a m e n t e af i l iadas á Bolonia q u e á P a r í s y Oxford , 
me ha pa rec ido m e j o r , en g e n e r a l , y después ..de 
es tud ia r l a s g r a n d e s Un ive r s idades modelos, a g r u -
p a r l a s de c a d a nac ión de E u r o p a , que t i enen na tu -
r a l m e n t e c i e r tos r a s g o s comunes ; a u n q u e las d i feren-
cias e n t r e es tas va r i edades nac iona le s son, á menu-
do, mucho m á s pequeñas q u e la d i s tanc ia f u n d a m e n t a l 
e n t r e el t ipo m a g i s t r a l y el es tud ian t i l . N u e s t r a s 
p ropias U n i v e r s i d a d e s (1) deben r e s e r v a r s e p a r a el 
final, po rque , si bien p e r t e n e c e n por completo al t ipo 
m a g i s t r a l y se moldea ron desde luego sobre P a r í s , 
m u e s t r a n desde el pr incipio pecu l i a r idades const i tu-

i d Quiere decir , l a s ing lesas , en sent ido es t r i c to de e s t a pa-

l a b r a , ó sean, Oxfo rd y C a m b r i d g e . - - N. mu. T. 
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clónales t an m a r c a d a s , q u e casi las cons t i tuye en un 
orden n a t u r a l s epa rado , d is t in to de los g r u p o s bolo-
ñés y par i s iense . 

X I V . — S A L E R N O 

H a y , sin embargo , un g r a n Es tud io G e n e r a l , más 
an t iguo , en c ier to sent ido, que P a r í s y Bolonia y que 
subsis te a b s o l u t a m e n t e por sí mismo. Su const i tución 
or ig ina l , de la cua l es ve rdad q u e no se sabe mucho, 
pa r ece h a b e r tenido poca s e m e j a n z a con n i n g u n a 
o t ra y n u n c a poseyó aque l poder de reproducc ión , 
q u e fo rma u n a ca r ac t e r í s t i c a tan no tab le de Bolonia 
y P a r í s . L a Escue l a médica de S a l e r n o (has ta donde 
se sabe! no influyó, ni s iqu ie ra en la const i tución de 
las Un ive r s idades y F a c u l t a d e s p u r a m e n t e de Medi-
c ina . D e b e , pues , p r e c e d e r á nues t ro estudio d e 
Bolonia . 

A n t e s , sin e m b a r g o , de e n t r a r en el de ta l l e de las 
Un ive r s idades , s e r á conven ien te d a r un c roquis ge-
n e r a l de aque l g r a n movimien to i n t e l ec tua l , de l 
cual , en cier to sent ido su rg i e ron todas las Univers i -
dades , y muy p r i n c i p a l m e n t e la de P a r í s ; y , como 
int roducción á es te asunto , del es tado de la educa-
ción eu ropea , e spec ia lmen te en F r a n c i a , a n t e s de 
nace r las Univers idades p rop i amen te d ichas (1). 

• 1 Es t e es el asunto de! cap. II, Je! tomo I. —N. DEI. T. 
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X V ' . — M A E S T R O , DOCTOR Y PROFESOR 

P a r a c e r r a r es ta o j e a d a p re l imina r á nues t ro 
a s u n t o , s e r á bueno ind ica r que los t r e s t í tulos de 
Maesi.ro, Doc to r y P r o f e s o r , e r a n , en la E d a d Medía , 
a b s o l u t a m e n t e s inónimos. E n P a r í s y en las U n i v e r -
s idades de e l la de r ivadas , Magister es e l t í tu lo que 
p r e v a l e c e en las F a c u l t a d e s de Teo log í a , Med ic ina y 
A r t e s ; Professor es, sin e m b a r g o , b a s t a n t e f r ecuen t e ; 
Doctor, más r a r o (1). L o s p ro feso res de D e r e c h o de 
Bolonia , s in e m b a r g o , p r e f e r í a n e spec ia lmen te es te 
ú l t imo t í tu lo . Se les l l a m a b a t a m b i é n Trofessores y 
'Domini: pe ro , por r e g l a g e n e r a l , no Magistri. E l 
mismo uso se ex tend ió á P a r í s . E n los ac tos de la 
F a c u l t a d de Cánones , ha l l amos h a b i t u a l m e n t e usado 
el t í tu lo de Doc to r . A s í , en las l e t r a s d i r ig idas Rec-
tori, Magistris, Doctoribus et Scholaribus L'niversitatis 
Parisiensis, el o rden da á e n t e n d e r c l a r a m e n t e q u e 
los maes t ro s de T e o l o g í a se inc luyen con es t a deno-
minac ión , m i e n t r a s q u e los de Cánones , especial-
men te , e n t r e los Doc to re s . L a misma dist inción se 
obse rvaba en Oxfo rd . P e r o , en el s iglo x v —al menos, 
en las U n i v e r s i d a d e s ing lesas—nació g r a d u a l m e n t e 
l a p rác t i ca de ap l i c a r el t í tu lo de D o c t o r á todas las 
F a c u l t a d e s supe r io r e s , r e s e r v a n d o el de Maes t ro 

Es to es, después de la apar ic ión de la Univers idad . En un 
período an te r ior , fué común. Hist. Lift, de la France, IX, pág . 81. 
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p a r a las in fe r io res de A r t e s y G r a m á t i c a . E n I t a l i a , 
e l t é r m i n o Doc to r se ex tend ió pronto , d e la F a c u l t a d 
d e D e r e c h o , á todas; y lo mismo ocur r ió en A l e m a -
nia, donde .el Maes t ro en A r t e s es todav ía l l amado 
D o c t o r en F i losof ía . E l c a r á c t e r p u r a m e n t e acciden-
t a l de la dist inción q u e d a a d m i r a b l e m e n t e i lus t rado 
por el hecho de que , en las Un ive r s idades ing le sas , 
e l D o c t o r en Música , que , á despecho de su esplén-
d ido r o p a j e , no es m i e m b r o de la Convocation (1) y 
ocupa u n sitio in fer ior a l modesto B a c h i l l e r en A r -
tes , goza , sin e m b a r g o , de aque l imponen te pref i jo 
d e D o c t o r ; m i e n t r a s q u e su super io r , el P ro fe so r d e 
A r t e s , e s t á reduc ido al t í tu lo de M a e s t r o (Master), 
m á s humilde en la es t imación popu l a r . L o s d ip lomas 
a l e m a n e s conf ieren á m e n u d o la denominac ión de 
«Doctor en F i loso f í a y M a e s t r o en Ar t e s .» E s muy 
d e sen t i r que , no sólo esa mons t ruos idad consti tucio-
na l de la Un ive r s idad de L o n d r e s (2), sino la a n t i g u a 
Univers idad de C a m b r i d g e , h a y a n cometido el sole-

(1) L a House of Convocation equ iva le al C l a u s t r o g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i o de n u e s t r a s Unive r s idades ; cons ta de los M a e s t r o s 
en A r t e s y los Doc to re s en D e r e c h o c ivi l y en Medicina, y e j e r ce 
funciones i m p o r t a n t e s en la admin i s t r ac ión de la U n i v e r s i d a d , 
incluso la de e leg i r el d ipu tado de é s t a en la C á m a r a de los Co-
m u n e s (única f acu l t ad e fec t iva que desempeña nues t ro C l a u s t r o 
e x t r a o r d i n a r i o , el cual t a m b i é n e l ige al Senado r por la Un ive r s i • 
dad, de cuya v ida é i n t e re ses en n a d a pa r t i c ipa ) . — N. DEL T . 

(2) Alude á la Corporac ión c r e a d a con es te n o m b r e en 1836 
p a r a el solo fin de e x a m i n a r y exped i r diplomas, sin d a r ense-
ñ a n z a . Hoy , la n u e v a Un ive r s idad de L o n d r e s , o r g a n i z a d a en 
1900. conse rva a q u e l l a func ión , p e r o enseña como las demás.— 
N. d e l T. 
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cismo histórico d e confer i r un t í tulo de Doc to r y o t ro 
de M a e s t r o en la misma F a c u l t a d ; t an to más , cuan to 
que los p r e c e d e n t e s med ioeva les ( todavía seguidos en 
F r a n c i a ) h a b r í a n sumin i s t r ado el g r a d o in t e rmed io 
de L icenc iado , cuyo sent ido s e r á expl icado más por 
comple to en a d e l a n t e (1). 

(1) E n es te t r a b a j o , debo m a c h o á Denifle, y he a d o p t a d o su 
posición, con a l g u n a s r e s e r v a s ; p e r o he expues to el a sun to á mi 
p rop io modo y no me c reo re sponsab le de sus opiniones, e x c e p t o 
en aquel lo que en efec to he r ep roduc ido de él. Denifle a p e n a s 
reconoce suf ic ien temente la impor t anc i a de la d i spensa de res i -
dencia en la concepción p r i m i t i v a de! Es tud io gene ra l . (Véase ia 
bu la r e f e r e n t e á Roma , c i t ada en el cap í tu lo VI, § 8, y an tes , l a 
p r i m e r a nota del núm. VI) . 
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Corresponde á la pág. 182. 

P o r un e r r o r , de jó d e inc lui rse en d icha p á g i n a , 
l ínea 25, l a s igu ien te no ta , cuyo in t e ré s es ev iden te . 

{*) E s i m p o r t a n t e c o m p a r a r con las d e m á s opiniones la del 
m a l o g r a d o Davidson , en su i n t e r e s a n t e l ibro A history of Educa-

"tion ¡ W e s t m i n s t e r , 1900), págs . 166 y s i g u i e n t e s . - V i e n e á dis t in-
gu i r t r e s épocas en la ensef íanza super ior : 1.a É s t a , e n t r e los cris-
t i anos , o f r ece y a , en el s iglo ii, c i e r t a o rgan izac ión en A l e j a n d r í a 
(Museo , S e r a p e o ) , A t e n a s , Cons tan t inop la , B e r y t o , Burdeos , 
L y o n , E d e s s a , e tc . , ins t i tuc ión e s . que a c a b a n hac i a al s iglo i s . 
2 a En tonces , p r e c i s a m e n t e , r ecogen su ob ra i a s e scue la s mu-
su lmanas : a j o r i en t a l e s , como la del Ca i ro ( A l - A z h a r , que d a t a 
del s iglo ix y v i v e t odav í a ) , y á la cual se podr í an a g r e g a r ias de 
F e z y Ca i rwin , a n t e s y a menc ionadas ; b) occ identa les : C ó r d o b a , 
Toledo, Sev i l l a , que son del s ig lo x y que el f a n a t i s m o c i e r r a en 
ei xi i i . 3.a P e r d i d o el influjo musu lmán , entonces , se t r a s f o r m a n 
c i e r t a s escue las c r i s t i ana s de C a t e d r a l e s y Monas t e r io s en l a s 
Un ive r s idades , des ignándose y a con es te nombre y t o m a n d o á su 
c a r g o la t rad ic ión y dirección de la cu l tu ra : s ig los x n - x i n . 

T a m b i é n Dav idson insis te en que F e d e r i c o II es casi un mu-
s u l m á n . 

P a r a e s t e au to r , Studium generate qu i e r e decir ab i e r to á los 
e s t u d i a n t e s de todos los pa í ses , como, h a s t a c ie r to punto , p a r a 
C o m p a y r é y Kashda l l . A d e m á s , dice que es ta denominación, 
como la de Studium universale, es t r aducc ión de !a a r á b i g a 
Madrasa Kullyydh. 
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Cuatro palabras 
de los Editores 

Es muy cierto quo podríamos prescindir de las 
presentes lineas, remitiendo al lector á las páginas 
que siguen, las cuales const i tuyen un elocuente y es-
pontáneo elogio de la renombrada 

Colección de M A N U A L E S - S O L E R 
Sin embargo, en atención á que dent ro de los estre-
chos límites de que disponemos, nos es forzoso pres-
cindir de un considerable número do 

* A U T O R I Z A D A S O P I N I O N E S • 
permítasenos decir algo, aunque brevemente , (íe la 
importancia de esta 

FAMO.SA BIBLIOTECA ÚTIL Y E C O N Ó t t ' C A 

cuya misión educat iva v a l t amen te beneficiosa para 
la cul tura en genera l ha quedado sobradamente de 
mostrada por un 

ÉXITO FRANCO y ESPONTÁNEO 
Nos hemos impuesto u n a misión que ha sido califi-

cada de patriótica y la vamos cumpliendo contando 
con el concurso de 

Eminentes Profesores, 
D i s t i n g u i d o s A u t o r e s 

y Reputados Artistas 



D i f u n d i r los conocimientos científicos, d ivu lga r otros 
do ca rác t e r práctico, hacer asequible á todas ias cla-
ses la obtención de libros q u e enseñen v eduquen , y 
cont r ibui r á que en cada casa 

• P U E D A H A B E R B I B L I O T E C A • 

lo hemos conseguido, rea l izando así un hecho brillan-
te en los anales bibliográficos. 

P r o p a g a r la ins t rucción, l levando á los hogai es por 
ni «'dio de pequeños tomos las conquistas todas del sa-
bor humano , y a r r a i g a r u n a obra e m i n e n t e m e n t e 
h u m a n i t a r i a , puesto que se d i r i je á la perfección del 
individuo y cons igu ien temen te á l a de la sociedad, ha 
sido y es el objet ivo de la popular y f a v o r a b l e m e n t e 
acogida 

Colección de M A N U A L E S - S O L E R 

¿A p é responden los MANUALES-SOLER? 
En todas las naciones de o r igen ibero toma incre-

mento ex t r ao rd ina r io el empeño de d i fundi r la cul tu-
ra publ ica como medio el más poderoso y seguro de 
m e j o r a r las condiciones de la raza , p repa rándo la pa ra 
las sa ludables competencias del porvenir . 

Ya que no el dominio del Mundo, en el que ha de 
ser s iempre imposible la un idad é tn ica , la posesión del 
Bien es tá rese rvada á los más instruidos y mejor edu-
cados. Ins t ru i r v educa r por la Ciencia v p a r a el Bien 
del hombre, es el más sano de los propósitos; asi lo 
en t i enden , y en, tal dirección e m p u j a n , los hombres 
más eminen tes de n u e s t r a r aza . 

P a r a contr ibuir á es te movimiento redentor , pene-
t rados de la imperiosa necesidad de popu la r i za r lo s 
principios de la Ciencia moderna , sus g r a n d e s con-
quistas, las mani fes tac iones del Ar te , poniendo todo 



al nivel del menos culto y ofreciendo,» á los hombres 
de mayor elevación in te lec tua l u n a fórmuia sencilla 
que pueda servirles de recuerdo e n cada ma te r i a cien-
tífica; para q u e nadie t e n g a que recur r i r á l ibro! ex-
t r an je ros en cuan to á los fundamen tos de la ciencia 
se refiera, empezamos á ed i t a r es ta colección de 

MANUALES - SOLER 
dispuestos á no prescindir , costare lo que costare , de 
n i n g u n o de los elementos necesarios. 

Esta Biblioteca g e n u i n a m e n t e h i spano-argen t ina , 
se a d a p t a á las condiciones de cu l tu ra de los países 
hispan o-americanos. 

Los más ilustres t r a t ad i s t a s de España v Améjrica 
son los encargados de la redacción de los tomitos; es 
buena prueba de nuestros propósitos en la ma te r i a , 
la lista de obras aparec idas y en preparac ión , cuyos 
autores personifican el movimiento inte lectual con-
temporáneo: Echega ray , Ramón y Caja l . Azeára te , 
Bolívar, Luánco, Joaquín Costa, F i e m a s v Hur tado , 
Odón de Buen, Can-acido, Calderón, Lázaro, Mart ínez 
Vargas , Mundi, Lozano, Mar /a l , Rubio y Beilvé, etc. , 
son bas t an t e g a r a n t í a de que el t ex to n a d a t iene que 
envidiar al de las Bibliotecas aná logas que se publi-
can en Franc ia , I ta l ia , Alemania , I n g l a t e r r a y los 
Estados Unidos. 

Y á las obri tas r edac t adas por au tores tan renom-
brado*, segui rán ot ras de Historia, Geograf ía , Len-
guas , Aplicaciones de la Fjsica v de la Química, A r t e 
mi l i ta r , e tc . , fo rmando seríes diversas en que se de-
savrotie cada ciencia y sus aplicaciones en toda la 
in tensidad necesaria . 

S U C E S O R E S D E M . S O L E R 
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LA UNICA que publica escritos originales. 

L A Ú N I C A que cuenta con la colaboración de auto-
res eminentes. 

L A Ú N I C A que publica sus páginas llenas de 
nutridísima lectura. 

L A Ú N I C A mas profusamente ilustrada. 
L A Ú N I C A reconocida como excelente. 
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S e r v i c i o i n a p r e c i a b l e el q u e !a G a s a e d i t o -
r i a l , Sucesores de Manuel Soler, v i e n e p r e s t a n -
d o á la c u l t u r a . P r o p a g a n d o la i n s t r u c c i ó n , 
l l e v a n d o á t o d o s J o s h o g a r e s , e n p e q u e ñ o s to -
m o s , p e r o c l a r o s y c o n c i s o s y p o r cos t e i n s ig -
n i f i c a n t e , t o d o s los c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s de l 
s a b e r h u m a n o , se r e a l i z a u n a o b r a e m i n e n t e -
m e n t e p a t r i ó t i c a . T a l e s e l fin d e los Manua-
les-Soler. 

S u s c r i b i é n d o s e á e l l o s , c o n p o c o e s f u e r z o 
p u e d e c u a l q u i e r a , e l d e f o r t u n a m á s m o d e s t a , 
a d q u i r i r u n a B i b l i o t e c a c o m p l e t a , e n c i c l o p é -
d i c a , s o b r e a r t e s , c i e n c i a s , - i n d u s t r i a s , p r o f e -
s i o n e s , of ic ios , e t c . , e t c . 

L a C a s a e d i t o r i a l a d m i t e s u s c r i p c i o n e s á 
p l a z o s m e n s u a l e s , y r e g a l a u n a e l e g a n t e éta-
gére d e s t i n a d a á c o l o c a r e n la m i s m a con 
o r d e n t o d o s ios v o l ú m e n e s . 

d r e e m o s q u e los M i n i s t r o s d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de E s p a ñ a y los d e los p a í s e s his-
p a n o a m e r i c a n o s , e s t á n o b l i g a d o s á a d o p t a r 
u n a d e c i s i ó n e n f a v o r d e los Manuales-So-
l e r , p u e s s e r í a u n g r a n b i e n p a r a el p r o g r e s o 
y la c u l t u r a q u e a q u e l l o s se d e c l a r a s e n d e 
t e x t o e n los c o l e g i o s d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a y 
m u c h o s de e l los e n ios I n s t i t u t o s t é c n i c o s . 

L a C a s a e d i t o r a , s i n o t r o a u x i l i o q u e el 
dó su s p r o p i a s f u e r z a s y el c r e c i e n t e f a v o r de l 
p ú b l i c o , n o d e s m a y a e n su p a t r i ó t i c a t a r e a de 
p r o d u c i r l i b ros p r á c t i c o s , ú t i l e s y e c o n ó m i c o s , 



con lo cua l cons igno h a c e r f a m o s a su y a po-
p u l a r B i b l i o t e c a út i l y e c o n ó m i c a de cono-
c i m i e n t o s enc ic lopéd icos . 

El Diario Español, Madrid, ¡¡2 Septiembre 1004. 

Bons livros 

P o r d i v e r s a s v e z e s a q u i t e m o s d i t o q u e a 
H e s p a n h a nos l eva a p a l m a e m e d i l e s u t e i s 
e e conómicas , de q u e t r a z a b a s t e c i d o s os seus 
m e r c a d o s . Vése que os seus h o m e n s in te l lec-
t u a e s e s t áo e m p e n h a d o s e m d i f u n d i r a c u l t u r a 
p u b l i c a como o meio m a i s p o d e r o s o e s e g u r o 
de m e l h o r a r as condit^óes d a r a 9 a , p r e p a r a n -
do-a p a r a a b a t a l h a do f u t u r o . 

Se a u n i d a d e e t h n i c a é imposs ive l no domi-
n io do m u n d o a posse do Bern es tá r e s e r v a d a 
p a r a os m a i s i n s t r u i d o s . I n s t r u i r e e d u c a r 
pe la sc i enc ia e p a r a o B e m é o m e l h o r de 
todos os en ip i - f i i end imen tos 

A s s i m o t e eem e n t e n d i d o os succeso res de 
M a n u e l So le r , e d i t o r e s de B a r c e l o n a , collec-
c i o n a n d o , e m e l e g a n t e s m a n u a e s , de q u e já 
l e v a m p u b l i c a d o s 47 v o l u m e s , t u d o q u a n t o 
a s sc ienc ias m o d e r n a s t eem a d c a n t a d o nos 
ú l t i m o s a n n o s . 

Os m a i s i l lus t res p r o f e s s o r e s d a H o s p a n h a 
e da A m e r i c a e s t áo e n c a r r e g a d o s da r e d a c t o 
dos v o l u m e s , q u e a p e s a r do n í t i d a m e n t e iin-
p r e s s o s e (e legantemente c a r t o n a d o s , e u s t a m 

. a p e n a s 1,50 pese t a . 



D ' e s t e s l i v r i n h o s os ú l t i m a m e n t e p u b l i c a -
dos , s a o i n d u b i t a v e l m e n t e i n t e r e s s a n t e s , po is 
se o c c u p a m de M e d i c i n a D o m e s t i c a , E s c r i p -
t u r a $ á o C o m m e r c i a l , H y g i e n e dos A l i m e n t o s 
e B e b i d a s e S o c i o l o g í a - C o n t e m p o r á n e a . 

De Vanguarda, Lisboa, Si Septiembre 1901. 

Empresas editoriales 

E n u n a soc iedad r a c i o n a l m e n t e o r g a n i z a -
d a , las e m p r e s a s e d i t o r i a l e s s e r í a n i n s t i t u c i o -
n e s p e d a g ó g i c a s , p o r q u e m á s i n f l u y e n los li-
b ros en el e s t a d o m e n t a l de un pa í s , q u e las 
e scue las E s t a s 110 h a c e n m á s que f o r m a r las 
i n t e l i g e n c i a s , p o n e r al h o m b r e en d i spos ic ión 
de leer y e s t u d i a r ; el l ib ro es el q u e l uego 
s u m i n i s t r a m a t e r i a al p e n s a m i e n t o H o y , ia 
e m p r e s a e d i t o r i a l no sue le sor m á s q u e un ne-
goc io . E l e d i t o r , por io g e n e r a l , c a r e c e de ins-
t r u c c i ó n , desconoce la n a t u r a l e z a del a l i m e n -
to ó v e n e n o in t e l ec tua l q u e e x p e n d e , y su 
ú n i c o deseo es g a n a r d i n e r o . 

P o r eso es conso lador ve r de c u a n d o en 
c u a n d o e x c e p c i o n e s de e s t e caso g e n e r a l . L a s 
de los Manuales-Soler es. r e a l m e n t e , u n a 
de e l las . S u s ed i t o r e s , al e m p r e n d e r la p u b l i -
cac ión de e s t a e n c i c l o p e d i a e c o n ó m i c a , q u e 
l l eva y a c u a r e n t a y s i e t e t o m o s , o b r a t o d o s 
de a u t o r e s e m i n e n t e s , no h a n t r a t a d o de bus -



c a r r e c o p i l a d o r e s o b s c u r o s ó n e c e s i t a d o s , q u e 
c o m o e n o t r a s ocas iones á s u c e d i d o , h u b i e r a n 
sa l ido del p a s o con c u a t r o t i j e r e t a z o s , d a d o s , 
como p a l o s de c i e g o , á o b r a s m á s e x t e n s a s , 
n a c i o n a l e s ó e x t r a n j e r a s , y t o d o , c o m o v u l -
g a r m e n t e se d i ce , p o r u n p e d a z o de p a n . L e -
jos de eso, p a r a cada r a m a de l s a b e r se h a n 
d i r i g i d o á las p e r s o n a l i d a d e s q u e e n E s p a ñ a 
y A m é r i c a l a t i n a p a s a n p o r e m i n e n c i a s de 
e l la : v a r i o s t o m o s q u e « t r a t an de Q u í m i c a , l le-
v a n la firma de C a r r a c i d o ; u n o de M e t e o r o l o -
g í a , la de A r c i m i s ; o t r o s s o b r e B o t á n i c a , la de 
L á z a r o é I b i z a : u n o s o b r e G-eología, l a do 
M a c p h e r s o n ; o t r o s o b r e E c o n o m í a P o l í t i c a , l a 
d e P i o r n a s H u r t a d o ; o t r o sob re H i s t o r i a de E s -
p a ñ a , la de A l t a m i r a ; v a r i o s s o b r e S o c i o l o g í a , 
l a s de A d o l f o P o s a d a y D o r a d o M o n t e r o , e t -
c é t e r a . L o s d i r e c t o r e s do la B i b l i o t e c a h a n 
b u s c a d o p a r a c a d a m a t e r i a u n a a u t o r i d a d r e -
c o n o c i d a . 

De Nuevo Mundo. 

L o s Manuales - Soler p r e s t a n i n m e n s o 
s e rv i c io á n u e s t r o pa í s . E n b r e v e t i e m p o y 
s in e s f u e r z o a l g u n o , p o u e n al l e c t o r a l co-
r r i e n t e de los c o n o c i m i e n t o s q u e son i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a la g e n e r a l c u l t u r a , p a r a g u a r -
d a r la s a lud p r o p i a , p a r a e j e r c e r u n a i n d u s t r i a 
ó p a r a o r i e n t a r s e e n lae c i enc i a s . 



Bon dignos de toda g r a t i t u d , porque d i fun -
den e n . e l g r a n públ ico la ins t rucc ión y ta 
educación a r t í s t i ca y cient íf ica, sin cuyos 
fac tores yacen los pueblos, sumidos! en ia ig-
noranc ia y en la miser ia . 

Ta! es.el concepto que me merecen estos 
l ibr i tos , que cons t i t uyen una encic lopedia en 
que se compend ian , todas las a r t e s y las cien-
cias Desde el i ndus t r i a l más sencillo has ta el 
químico más eminente ,» desde el abogado al 
médico, todos e n c u e n t r a n en ella ex tenso 
campo de ins t rucc ión y de apl icaciones prác-
t icas . La ignorancia del Derecho, por el exi-
mio J o a q u í n Costa , La agronomía, el Gallinero 
práctico, El sufragio, Las arman de la Guerra. 
El arte de estudiar, Pólvora y explosivos, Da-
sen del derecho mercantil, Canales de riego,. 
A B C. del instalador y montador Electrician 
ta, Contabilidad comercial, Fabricación del 
pan, Higiene general é higiene de. Ion niños 
Son estos , e n t r e o t ros , t í tu los ha r to suges t i -
vos para d e m o s t r a r la u t i l idad de esa Biblio-
teca que á la d ive rs idad de m a t e r i a s une la 
p r o f u n d i d a d de doc t r inas , pues cada t r a t a d i t o 
e s t á eser i to p o r un espec ia l i s ta 

A este mér i t o r e l evan t e de la Biblioteca 
Manuales-Soler" h a y que añad i r 'su modesto 
precio, y las fac i l idades que Ja casa da p a r a 
adqu i r i r la Bib l io teca , por medio de pagos 
mensua les reducidos . 

E s bien fáci l de es ta sue r t e a d q u i r i r por 
poco d ine ro el medio do pasa r el t i empo úti l-



m e n t e y de a d q u i r i r u n a e x t e n s a y só l ida ins -
t r u c c i ó n . E l S r G a l l a c h q u e es el a l m a de 
e s t a d i f u s i ó n c i en t í f i c a p u e d e e s t a r o r g u l l o s o 
de su o b r a . F a l t a hace q u e el p ú b l i c o co r r e s -
p o n d a á sus d e s v e l o s p o r la c u l t u r a de ios 
p u e b l o s . 

D E . M A R T Í N E Z V A R G A S . 

P e r o lo q u e m á s c o n t r i b u y e á e s t e p r o g r e -
so es el g r a n n ú m e r o de b i b l i o t e c a s p o p u l a -
r e s q u e se e d i t a n 

E l e j e m p l o de los e d i t o r e s de P a r í s h a c u n -
d ido e n E s p a ñ a , y h o y son m u c h a s las coleccio-
n e s ^ d e l i b r o s v u l g a r i z a d o r e s del a r t e , de la 
l i t e r a t u r a , de c i enc i a s p o l í t i c a s y soc ia les , de 
t o d a s las c u e s t i o n e s c o n t e m p o r á n e a s . L o s M a -
nuales-Soler, q u e l l e v a n y a p u b l i c a d o s m á s 
de c i n c u e n t a v o l ú m e n e s , son el m e j o r m o d e l o 
de e s t a s p u b l i c a c i o n e s p o p u l a r e s , q u e t a n t o 
c o n t r i b u y e n á la c u l t u r a p a t r i a . 

El Cantábrico. 18 O c t u b r e de 1904 

Biblioteca Manuales - Soler.—- F u i m o s 
los p r i m e r o s , h a c c y a a l g ú n t i e m p o , e n t r e la 
p r e n s a p r o f e s i o n a l y p e r i ó d i c a do M a d r i d , en 
d a r á conoce r d e s d e las c o l u m n a s de La Es-
cuela Moderna los M a n u a l e s - S o l e r , y a u n 
h u b i m o s de r e c o m e n d a r á dos l i b r e r í a s , m u y 
f a v o r e c i d a s por l e c t o r e s d e d i c a d o s á la ense-



ñ a n z a , la a d q u i s i c i ó n y p r o p a g a n d a de los 
v o l ú m e n e s q u e h a s t a aque l l a f e c h a h a b í a pu-
b l i cado la c i t a d a B ib l io t eca . 

N o fué deso ída n u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n , 
merced á la cua l h u b o M a e s t r o s que adqu i r i e -
r o n a l g u n a s de e s t a s o b r a s , h o y d í a y a del 
todo v u l g a r i z a d a s f u e r a y d e n t r o de E s p a ñ a 

E s t e hecho , c o m p l e t a m e n t e e s p o n t á n e o que 
r e c o r d a m o s , es p r u e b a de n u e s t r o j u i c i o f a v o -
r a b l e y jus to a p r e c i o de l m é r i t o de es tos Ma-
nua le s , que p u e d e n c o m p e t i r , qu izá con ven-
t a j a con los m á s r e n o m b r a d o s del e x t r a n j e r o . 

E l va lo r c ient í f ico y p e d a g ó g i c o do los 
Manuales-Soler lo g a r a n t i z a n los n o m b r e s 
de sus a u t o r e s , cas i todos c a t e d r á t i c o s do g r a n 
r e p u t a c i ó n , y m u c h o s do ellos v e r d a d e r a s au-r 
t o r i d a d e s en la c ienc ia que p r o f e s a n . 

L o s v o l ú m e n e s h a s t a la f e c h a p u b l i c a d o s 
l l e n a n t o d a s las neces idades do una" só l ida 
c u l t u r a p o p u l a r , y e n su m a y o r í a v a l e n m á s 
p e d a g ó g i c a , l i t e r a r i a y c i e n t í f i c a m e n t e q u e 
los c e l e b é r r i m o s y n u n c a b a s t a n t e enca rec i -
dos t e x t o s (por lo q u e "se ve) do los señores 
c a t e d r á t i c o s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 

G r a c i a s á e s t a d i f e r e n c i a de va lo r , la cien-
c ia de los I n s t i t u t o s no se abeItranejará en 
las mo l l e r a s de las p l e b e y a s m a s a s p o p u l a r e s , 
m a n t e n i é n d o s e en toda su p u r e z a d e n t r o . d o 
los s a g r a d o s r ec in tos oficiales, p a r a b ien do 
los B a c h i l l e r e s y p o r f o r t u n a de sus pad res . 

L o s c u a t r o ú l t i m o s Manuales q u e h a n 
v i s to la luz son , p o r el a s u n t o y p o r la nía-



n e r a . d e t r a t a r l o , d i g n o s de todo encomio , 
pues con t i enen conoc imien tos t a n ind i spen-
sables p a r a la v ida y f o r m u l a d o s con ta l p r e -
cisión y c l a r idad , que en su m a y o r í a d e b i e r a n 
fijarse al púb l i co en calles y p lazas p a r a des-
a r r a i g a r p e r j u i c i o s y supe r s t i c iones p o r u n 
lado, y e n s e ñ a r — i n c l u s o á c i e r t a s a u t o r i d a -
des, a u n q u e f u e r a necesa r io hace r lo de v iva 

. v o z — p r e c e p t o s h ig ién icos y m o d o s de o b r a r 
en los f r e c u e n t e s y numerosos acc iden tes que 
ocu r r en á cada paso . 

L a Biblioteca Manuales-Soler e s tá ¡.res-
t a n d o un v e r d a d e r o serv ic io á la c u l t u r a y si 
s igue por el camino e m p r e n d i d o de pedir 
c ienc ia á qu ien la. puede d a r , no t a r d a r á en 
r e c o g e r el f r u t o de su a r r i e s g a d o empeño , y 
qu izá la g lo r i a de h a b e r m o t i v a d o en muchos 
aspec tos u n a p rovechosa r e f o r m a de cos tum-
bres . 

De la no t ab l e Revis ta P e d a g ó g i c a La Escuela Moderna, 
n.° 10, Oc tub re de ¡904. 

H a y más a ú n ; ello h a dado l u g a r á que se 
a c l a r a r a lo que alega-ban a lgunos .—si es pe r -
mi t ido decir lo a s í—que no hab ía en E s p a ñ a 
h o m b r e s ba s t an t e i n t e l i gen te s pa ra esc r ib i r 
u n a eneic lopedia popu la r que i g u a l a r a en ut i -
l idad y economía á las que con idént ico oí > jeto, 
se p u b l i c a n en ot ros países , y ahí es tá des-
min t i éndo lo con orgul lo !a colección de M a -



nuales-Soler, que ve la luz en B a r c e l o n a , 
r e d a c t a d a p o r i n g e n i o s e spaño les j amer i ca -
nos , la q u e p u e d e cal i f icarse de r ico y ex t enso 
g r a n e r o i n t e l ec tua l , á donde a p o r t a n p a r t e de 
sus cosechas los A l t a m i r a , P o s a d a , R o d r í g u e z 
M é n d e z , L u a n c o , e t c . , y c i n c u e n t a esc r i to res 
m á s de no menos va l í a y s a b e r . D i c h a colec-
ción no cede en i m p o r t a n c i a — s e g ú n d i c t a m e n 
de p e r s o n a s a u t o r i z a d a s — á las q u e en l e n g u a 
cas t e l l ana y con el t í t u lo de Cartillas Cientí-
ficas, v i enen p u b l i c a n d o los H e r m a n o s G-ar-
n i e r , y A p p l e t ó n y C.*, en P a r í s y N u e v a -
Y o r k , r e s p e c t i v a m e n t e . 

La Información, 8aa Felin de Guixols, 87 Octubre J904. 



¿Por qué el público adquiere co lec -

c i o n e s comple tas de la Biblioteca 

n f l N U f l L E S - S O L E R ? 

Sencillamente: 
l . ° P o r q u e el púb l ico a l a d q u i r i r los M a -

nuales-Soler r econoce los s igu ien te s ex-
t r e m o s : 

а ) Que figuran en la Bib l io teca t e m a s in-
t e r e s a n t e s , ú t i les y p rác t i cos p a r a 
todo el m u n d o . 

б) Que confiamos los t emas á au to r e s emi-
n e n t e s y de reconocida f a m a y que 
c o n s i g u i e n t e m e n t e no se t r a t a de 
libros industriales, ba jo el p u n t o 
de v is ta me rcan t i l sino de l ibros 
hechos á conciencia y r edac t ados 
por au to res compe ten t e s . 

c) Que es ta bibl ioteca es i ncomparab l e , 
t an to por la d i s t i n g u i d a co labora -
ción de los au to res , como por su 
i r r ep rochab le p resen tac ión m a t e r i a l . 

2 o P o r q u e se ha convencido de que . ad-
qu i r i endo es ta Bibl ioteca, posee una colección 
enc ic lopédica que c o n t r i b u y e al per fecc iona-
mien to in te lec tual del ind iv iduo que la ad-
qu ie ro , pon iendo á su a l cance conoc imien tos 



g e n e r a l e s sobre todo c n a n t o t i ene re lac ión con 
las A r t e s , Cienc ias , A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , 
Oficios e tc . , e tc . 

3 .° P o r q u e se h a convenc ido de q u e la 
adqu i s i c ión de los Manuales-Soler es m u -
ch í s imo m á s v e n t a j o s a que la de u n Dicc iona-
r io espec ia l ó enc ic lopédico y a q u e p a r a q u e 
es té sea comple to es m e n e s t e r e m p l e a r m u -
c h o d i n e r o que no r e s u l t a bien empleado , 
poéque de u n Dicc iona r io sólo se a p r o v e c h a 
u n í i n s ign i f i c an t e p a r t e y que sus deseos, al 
consu l t a r l a , no q u e d a n sa t i s f echos p o r el c í r -
culo r e d u c i d o de espac io en q u e t i e n e n q u e 
ceñ i r se los a u t o r e s . 

4.® P o r q u e el púb l i co se c o n v e n c e de que 
es ta clase de l ibros c o n s t i t u y e n la Moderna 
Biblioteca. P u e d e n consu l t a r se c ó m o d a m e n -
te , y t i e n e n ' a d e m á s la v e n t a j a (de la cua l 
c a r ecen los g r a n d e s vo lúmenes ) de p o d e r lle-
va r se en el bolsillo, p a r a leer lo e s t ando de 
v i a j e y a u n de paseo . 

5 o P o r q u e el púb l i co r e c h a z a la p reocu-
pac ión de que sólo le sean ú t i l es d e t e r m i n a d o s 
v o l ú m e n e s p a r a su c a r r e r a , oficio e t c . , e t cé te -
r a . P u e s a u n cuando , p o r e j emplo , no le im-
p o r t e á u n a b o g a d o p a r a el e jerc ic io de su 
p ro fe s ión el vo lumen de « F u e r z a s y motores» , 
ó él de «Meteoro log ía» , reconoce q u e puede 
t e n e r a l g ú n día no so lamente neces idad s ino 
s i m p l e m e n t e cap r i cho de c o n s u l t a r (consi-
gu i éndo lo m u c h í s i m o m e j o r que en u n Diccio-



nar io) a lgo sobre alguna de las muchas formas 
que pueda afectar la energía ó a lgo sobre los 
extraños é interesantes fenómenos atmosféricos 
y de que los conoc imien tos encic lopédicos , en 
la f o r m a que los desar ro l la la Bib l io teca 
Manuales-Soler, t i enden á do t a r al ind iv iduo 
de conoc imien tos s i e m p r e út i les y s i empre 
honrosos . 

6.° P o r q u e el púb l ico h a sab ido compren-
d e r el e s fue rzo que n u e s t r a e m p r e s a r ep re -
sen ta en beneficio de la c u l t u r a del pa í s y re -
conoce n u e s t r o b u e n g u s t o en r e u n i r io bello 
á lo ú t i l con el r ega lo dé la Étagére, mueble 
espec ia l p a r a colocar los Manuales-Soler y 
que f o r m a u n c o n j u n t o de rico aspec to en un 
sa lón , b u f e t e , despacho , e tc . , etc. 

7.° P o r q u e el públ ico sanc iona con su ac-
t i tud los cons t an t e s elogios que la p rensa , eco 
•fiel de la op in ión , v iene ded icando á es ta em-
p r e s a , ca l i f icándola de pa t r i ó t i ca y d i g n a de 
ser b i en rec ib ida p o r todas las clases so-
ciales. 

8 0 P o r q u e hál lase el públ ico convenc ido 
de que los l ibros que c o n s t i t u y e n la Bib l io teca 
Manuales-Soler es tán insp i rados en las re-
g las de la m o d e r n a p e d a g o g í a v i g e n t e en 
A l e m a n i a y en todos los pueblos cul tos de 
E u r o p a y A m é r i c a . 



que constituye la mejor B i b l i o -

t e c a ú t i l y e c o n ó m i c a d e c o n o c i m i e n t o s e n c i -

c l o p é d i c o s y en la que colaboran los más eminentes 

autores, se encuent ran tem as_in tere-san tes ,_lo_in i sino 

para ei abogado, médico, agricultor , indust i ia l y co-

merciante, que para el obrero estudioso que desee 

cult ivar su inteligencia en las A r t e s , C i e n c i a s , I n 

d n s t r l a s y A p l i c a c i o n e s p r á c t i o a s . 

COLECCIONES EN VENTA Á PLAZOS 

REGALO DE UNA ÉTAGÉRE (LIBRERÍA) 
á t o d o s l o s c o m p r a d o r e s de u n a c o l e c c i ó n 

Detalles y prospectos en todas las buenas librerías, 



• "" '- '•"•• " "—'"" inn.! 

¿Por qué es más conve-

niente la adquisición de una 

C O i e C C i Ó n 

Iñji J»j U ̂ L ES-SO LER 
que Ja de un biccionario? 

Porque aparte el cuantioso desem-
bolso que exige la adquisición de un 
Diccionario, el lector sólo puede apro-
vechar de aquella obra una insignifi-
cante parte, y sus deseos al consultarlo 
no quedan satisfechos por el laconismo 
á que vienen obligados los autores. 

* Pídanos inmediatamente prospectos y detalles * 
E n y para Eu ropa : 

Sucesores de M. Soler , Consejo Ciento, 416.-Barcelona 
E n y para Amér i ca : 

Sucesores de M. Soler , Chi le , 591.-Buenos-Aires 



Biblioteca /Manuales - Soler 
A LOS COMPRADORES DE UMA COLECCIÓN COMPLETA • 

• • * • LES REGALAMOS UNA HERMOSA É 7 A S É B E 

M-uebie e s p e c i a l p a r a la c o l e c c i ó n 

• PUEDE ADQUIRIRSE • 
" . • PIDANOS DETALLES • 

PAEÁNBOLA A PLAZOS 

C A S A E D I T O R A 

B A R C E L O N A B U E N O S A I R E S 
; Kf-pnus) íK Argent ¡na) 

(VICPCJO Ciento, 410 ----- Chile, 6 9 1 = — 

V O L Ú M E N E S P U B L I C A D O S 

¡s de \ 

lises / 

En preparación y prensa, t emas in te resan tes de 

Autores Españolas, Argentinos 7 de ctros paises 

1 - - Química General, por oí I)r. Luanoo. 

2. -Historia Natural, por oí Dr. de. Buen. 

3.—Física, por el Dr. Lozano. 

4.—Geometría General, por el Dr. Mundi. 



5 . - Química orgánica, por el Dr. R. Ca-
r r a c i d o . 

6 - L a G u e r r a Moderna, po r D. M a r i a n o 
R u b i o y Bo l lvé . 

7.- -Mineralogía, po r el D r . S . C a l d e r ó n . 

8 > - -Ciencia Política, p o r A d o l f o P o s a d a . , 

9 . - -Economía Política, p o r el D r . D . J o s é 
M . a P i e r n a s y H u r t a d o . 

10.- -Armas de Guerra, p o r don J . G é n o v a 
é I t u r b e . 

, 11 . -Hongos comestibles y venenosos, 
p o r el D r . D . B la s L á z a r o é I b i z a . 

12.--La Ignorancia del Derecho, por don 
J Cos t a . 

13.— -El Sufragio, ( D o c t r i n a y p r á c t i c a en 
los p u e b l o s m o d e r n o s ) , p o r e l D r . don 
A d o l f o P o s a d a . 

14.—Geología, p o r D. J o s é M a c p h e r s o n . 

lo . - - -Pólvoras y Explosivos, por D. Car-
los B a n ú s y C o m a s . 



16 -—Armas de Caza, por D. J G e n o v a é 
I t u r be. 

17 --La Guinea Española, por D. R ica rdo 
Beifcrási y Rózpide . 

18. -Meteorología, por D. A u g u s t o Ar-
cimis, 

19.--Análisis Químico, por D José Ca-
sares . 

20.--Abonos Industriales, por D. An ton io 
M a y t í n . 

21. — Unidades, por D Car ios B a n ú s y 
Comas . 

22-—Química Biológica» por el Dr D. J o s é 
R Car rae ido 

23. -Bases para un nuevo Derecho Pe-
n a l , por D. P e d r o D o r a d o Mon te ro . 

24.-—Fuerzas y Motores, por D . M a r i a n o 
R u b i o y Bellvó. 

25. —Gusanos parásitos en el hombre, 
por el D r . Marce lo Rivas. Mateos . 



26.—Fabricación del Pan, p o r D . N a r c i s o 
A m o ros . 

27.—Aire atmosférico, p o r D . E u g e n i o 
M a s c a r e ñ a s y H e r n á n d e z . 

28.—Hidrología Médica, por el Dr. don 
H . R o d r í g u e z P i n i l l a . 

29.—Historia de la Civilización Espa-
ñola, p o r D . R a f a e l A l t a m i r a . 

30.—lias Epidemias, por D , F e d e r i c o Mon-
t a ldo . 

31.—Cristalografía, por el D r . D . L u c a s 
F e r n á n d e z N a v a r r o . 

32.—Artificios d i fuego de guerra, por 
D . J o s é de L o s a d a y C a n t e r a c (Conde 
de Casa-Canfcerac. 

33. — Agronomía, p o r D . A u r e l i o L ó p e z 
V i d a u r . 

34.—Bases del Derecho Mercantil, por 
D. L o r e n z o Ben i t o . 

35.—Antropometría, p o r D . Te l e s fo ro ' d e 
A r a n z a d i . 



38. -Las Provincias de España, por don 
M H . Vil laescusa. . 

37. - Formulario Químico-Industrial, por 
* D. Por f i r io T r í a s y P l anes . 

38.--Valor social de leyes y autoridades, 
por X). P e d r o D o r a d o M o n t e r o . 

39.--Canales de riego, por D . J o s é Zu-
lue ta . 

40.--Arte de estudiar, p o r D . M a r i a n o R u -
bio y Bel lvé . 

41.--Plantas Medicinales, por D . B l a s Lá-
zaro é I b i z a . 

A, B, C del instalador y Montador 
Electricista, p o r D . R ica rdo Yesa res 

42 * Blanco. 
43 T o m o I: Instalaciones privadas 

T o m o II: Estaciones centrales y Canali-
zaciones. 

44. —Medicina Doméstica, por D. A. 
Opisso. 

45; —Contabilidad Comercial, pdr I) J. 
P r a t s A y m e n c h . 



46. —Sociología contemporánea, por don 

47.—Higiene de los Alimentos y Bebi-
d a s , por D. J . Madrid Moreno . 

48.--Operaciones de Bolsa, por D Mar-
cos J . B e r t r á n . 

49.--Higiene Industrial, por D. J Eie i -
zegu i L ó p e z 

50. — Formulario de Correspondencia 
Francés-Español, por D. J . Meca. 

61.- Motores de Gas, Petróleo y Aire* 
por D. R . Yesa res Blanco 

52.—Las Bebidas alcohólicas.—El Al-
coholismo, por I) . An ton io P i g a y 
D. A g u a d o Mar inon i . 

53.—Formulario de Correspondencia In-
glés-Español, por D . J . M e c a T u -

54.—Carpintería Práctica, por D. Euso-

A . P o s a d a 

déla 

b io H e r a s 



! 

I 

55.- Instituciones de Economía Social 
(Cooperativas, Mutualidades y 
Sindicatos), por D J o s é T o r r e n b ó 
Coder . 

56. - Prontuario del Idioma, por D. En-
r ique Oliver R o d r í g u e z . 

57.- Máquinas é Instalaciones hidráuli-
c a s , por el i n g e n i e r o I). José de I g u a l . 

58. Pedagogía Universitaria, por don 
F r a n c i s c o ( l ine r de ios R íos . 

59.—Gallinero Práctico, por I) Car los He 
T o r r e s 

60.—Dai Nipón (El Japón), por don A. 
G a r c í a . 

61.—Cultivo del Algodonero, por 1) Die-
go de R u e d a 

62.— Galvanoplastia y Electrólisis, por 
I) . R i c a r d o Yesares . 

63. Educación de los niños, por D F. 
C l i m e n t . 

64. —El Microscopio, p o r I) E C a b a l l e r o . 



65.—Diccionario de Argot Español, por 
I). L . Besses . 

66.—Piedras Preciosas, por Marcos J . B e r -
t r á n . 

lica elemental, por 

69.—Los Remedios Vegetales, p o r A l f r e d o 
Opisso. 

70 i Las Repúblicas Hispano-america-
7 1 £ ñ a s , por D. Emi l i o H . del Vi l la r . 

72.—Vinificación Moderna, por D Diego 
de R u e d a y L ó p e z . 

73.— Plantas Industriales, p o r A l f r e d o 
Opisso. 

74. - Cerrajería Práctica, por E u s e b i o 
H e r a s . 

75.—El Arte del Periodista, por R a f a e l 
M a i n a r . 

6 8 ) T o m o I : Mecánica general. 
\ T o m o I I : Mecánica aplicada. 



78.--La Electricidad en la Agricultura, 
p o r R i c a r d o Yesa re s . 

77.--Telegrafía Eléctrica, por F . Vi l la -
ve rde y N a v a r r o . 

78.--Medicina Social, p o r A . Opisso. 

79.--Geografía General, p o r E m i l i o H . de l 
V i l l a r . 

80.--La Familia y los enfermos, por J. 
E l c i z e g u i L ó p e z . 

EN PRENSA Y PREPARACIÓN 
INTERESANTES Y PRÁCTICOS 
= — TEMAS — 



M A N U A L E S - S O L E R 
El éxi to cada día más creciente que sigue obteniendo la 

in te resan te B i b l i o t e c a M A N C A L E S - S O L E R , es una prue-
ba evidentís ima de su importancia y ut i l idad. Se encuen t ran en 
esta popular colección de M A N T E A L E S - S O L E R tomos de 
interés lo mismo para el erudi to qi|£ pa ra el obrero estudioso, y 
su adquisición es conveniente á to'do el mundo. 

MANUALES PUBL ICADOS 
1 - Q u í m i c a General, 

por eí Dr. Luanco. 
a - H i s t e r i a Halara) 

por el Dr. de Buen. 
3. Física, por el doc-

tor Lozano. 
4.—Geometría General, 

por el Dr. Mundi 
f>. - Química Orgánica, 

por el Dr. R Carra-
cido. 

«.—La Guerra moderna, 
por I) Mariano Ru 
bió y Bellvé. 

?.—Mineralogía, por el 
Dr. 8. Calderón. 

1—Ciencia Política, por 
D. Adolfo Posada. 

9—Economía Política, 
por el Dr. J Pier-
nas y Hurtado. 

10.—Arma» fie Guerra, 
por D. J Génova é 
Iturbe. 

u -Hongos comestibles 
y venenosos, por D. 
Blas Lázaro é Ibiza. 

i?. La Ignorancia del 
Derecho, por don J. 
Costa. 

»8. - El Sufragio, ¡Doc-
trina y práctica en 
los pueblos moder-
nos) por el Dr. Don 
Adolfo Posada. 

u —Geología, por Don 
José Jiacpherson. 

l i . - N l w u y Explosi-
vos, por D. Clirios 
Banús y Comas. 

-Armas de Caza, por 
D. J. Génova. 

i?.—La Guinea Española 
porD. Ricardo Bel-
trán y Rózpide 

18.- Meteorología, p o r 
D. A. Arcimis, 

19 -Análisis Químico, 
por D. J. Casares. 

20 -Abonos Industriales 
por D. A. Maylín. 

81 -Unidades, por don 
C. Banús y Comas. 

22.—Química Biológica, 
por ei Dr. D. José 
K. Carraeido. 

23 - i a s e s para un nue-
vo Derecho Penal, 
por D. Pedro-Dora-
do Montero 

»4.—Fuerzas y Motores, 
por D Mariano Ra-
bió y Belivé. 

86.—Gusano8 parásitos 
en el hombre, por el 
Dr. D Marcelo Ri-
vas. 

2«.-Fabricación del Pan 
por D. N. Arnorós. 

87.—Al re Atmosférica, 

Sor Don Eugenio 
(ascareñas y Her-

nandez 
28 -Hidrología Médica, 

por el Dr D. H. Ro-
driguez Pinilla. 

89. Histeria de la Civi-
l l z a c l 6 n Espadóla, 
por D, Rafael Alta-
mira. 

30 — Las Epidemias, por 
D. Federico Mon-
taldo 

31,—Cristalografía, por 
el Dr. D. Lucas Fer-
nández Navarro. 

32,—Artificios da fueg* 
de guerra, por don 
José do Lossada y 
Canterae (Conde de 
Casa-Can te rae). 

33,—Agronomía, por do» 
Aurelio López Vi-
da ur. 

34,—Bases del Derecha 
Msrcantll, por don 
Lorenzo Benito. 

35 —Antropometría, por 
Don Telesforo de 
Aranzadi. 

3«. -Las Provincias de 
EspaAa, por D. M. 
H. Vülaescnsa. 



37.—Formularlo Quími-
co - Industrial, por 
D. Por f i r io T r i a s y 
PJanes. 

s« . -Valor aoclal da La-
yea y Autoridades, 
por n . P e d r o Do-
rado Montero. 

39.-Canales da riago, 
p o r D. J . Zuloeta . 

40.—Arta de estudiar, 
p o r D . Mar ianoRu-
b i ó y B e l ' v é . 

« . — Plantas medicinales 
p o r D. Blás Lázaro 
é Ibiza. 

49.—A, B, C del Instala-
der ir Montador Elec-
tricista. - Tomo I . -
Zn$t alacionnt priva-
da», pav 1). R ica rdo 
Tesa re s Blanco. 

43.-A, 8, C del Instala-
dor y Montador Elec-
tricista. - Tomo II.-
Bitacione» centrales 
y Canalizaciones, 
por D. Ricardo Ye-
j a r e s Blanco. 

44 —Medicina doméstlea 
por D. A Opisso 

45.—Contabilidad Comer 
Cl«l. por D. J . P r a t B 
Aymericli . 

46—Sociología contem-
poránea, por don A. 
Posada . 

".-Higiene- de los ali-
mentes y bebidas, 
por D. J. Madrid 
Moreno. 

48. —Operaciones de Bol-
sa, por I). Marco» 
-T. Ber t rán . 

4».—Higiene industrial. 

Íor D. J . Eleizegoi 
« p e z . 

so.—Formularlo de Co-
rrespondencia Fran-
cés-Español, por D. 
J . Meca 

5i.—Meterás de Gas, Pe-
tróleo y Aire, por D. 
R. Tesares Blanco. 

58 . -Las bebidas alcohó-
l i cas . -El Alcoholis-
mo, por D. Antonio 
Pi|W y D. Agnado 
I f a r lnon i . 

S3 -Formularlo de co-
rrespondencia IB* 

Siós-Espaftol, por D. 
. Meca. 

54. - Carpintería prácti-
ca, por O. Eusebio 
Heras. 

55.—Instituciones daEee-
nomia Social, (Coo-
perat ivas , Mutuali-
dades y Sindicato») 
p o r D. José Tor rem-
bó Coder . 

56.—prontuario del Idio-
ma, por D. E n r i q u e 
Oliver Rodr iguez . 

57.—Máquinas * instala-
ciones hidráulicas, i 
p o r D J . de Igual . 

58. - Pedagogía Universi-
taria, por D. F ran-
cisco Giner de ios 
Rios. 

59. gallinero Práctico, 

Íor D. Carlos de 
orre». 

«o.- Dal Nipón (El Ja-
pón), por D. A. Gar-
cía. 

«i.—Cultivo del Algodo-
nero, por D- Diego 
de Rueda 

«*. — Galvanoplastia y 
Electrólisis, por R 
Tesares . 

« . -Educac ión de ios ni-
fiOS, por F, Climent. 

64.—Ei Microscopio, por 
D. Ernes to Caballe-
ro . 

«5.—Diccionario de Ar-

Íet Espaflo!, p o r L. 
lasses. 

6 6 - p l e d ras Preciosas, 
por Marcos J . Ber-
t r án . 

Í
Manual da Mecánica 
E l e m e n t a l , p o r 
F o r n e r Oarra ta iá . 

T o m o I: Mecánica 
general. 

Tomo I I : Mecánica 
aplicada. 

«9.-Los Remedios Ve-
getales, por Al f redo 
Opisso. 

Í
Las Repúblicas His-
pano-americanas, 
por Emilio H. dal 
Vil lar (dos tomos) 

72.—Vinificación meder-
na, por D. Diego de 
Rueda y López. 

78. - Plantaslndustriaies 
por Al f redo Opis-
so. 

74.— Cerrajería prácti-
ca, por Ensebio He-
ra s . 

75.—El Arte del perio-
dista, p o r Rafael 
Mainar. 

76 - u Electricidad en 
la agricultura, por 
D. R íca rdoTesares . 

77.-Telegrafía Eléctri-
ca, por D. F VUia-
verde y Navar ro . 

En preparación interesantes temas origina-
les de ios más eminentes escritores argentinos 

y españoles. 



Gráfico comparativo <ie la forma 
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SUCESORES DE M. SOLER 
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DIRECCION PARA TELEGRAMAS Y CABLES «MANUALES* 

CATÁLOGOS A DISPOSICIÓN DE QUIEN LOS PIOA 




