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(1) Por si no consigo completar siquiera alguna de sus explicaciones, quiero 
dejar consignado aqui uno de sus rasgos. Preguntaba un dia á uno de mis compañe
ros por el origen de las ideas generales y este contestaba según el libro: «veo que un 
árbol tiene hojas, veo que las tienen dos, ciento, mil; luego....» «¿luego qué? luego 
nada,» le interrumpió Contero. 

(2) Se ha dicho, en efecto, que en sus Últimos tiempos se inclinaba á Hegel, y 
hasta que en este sentido ha formado escuela. Sin desmentirlo, porque hay discípu
los posteriores á mí que así lo proclaman, lo que puedo asegurar es que no pudo lle
gar á conocer á Hegel mas que por alguna exposición. En este periodo y has
ta después de su muerte sólo estaba traducida al francés la Lógica subjetiva, y Con
tero no sabía alemán. 

El primero que empezó á tener en Sevilla alguna noticia de los nuevos rumbos 
que tomaban en Alemania la ciencia y la literatura, fué D. Nicolás María Rivero, y 
eran tan grandes la ignorancia y las preocupaciones que reinaban, como Jo muestra 
la. siguiente anécdota que muchas veces me refirió riendo el difunto D Antonio San 
Martin. 

Reuníanse con Rivero, Aceves y otros literatos, un sacerdote que, por respeto á 
su alta dignidad en la Iglesia y en la enseñanza, no nombraré; el que veía con mal 
ojo los entonces recientes descubrimientos de la literatura india.—«Esas no son más 
que copias modernas mal perjeñadas de la narración del Génesis:» decía en una oca
sión.— «¿Qué habla V. del Génesis?—le replicó Rivero, al parecer con gran formali
dad; «el Génesis no es más que un vago recuerdo y una mala interpretación, hecha 
por un pueblo sin fantasía, del gran poema de los Kinds-Grajos,»—y aquí le relató 
el argumento del poema que acababa de inventar. 

A los pocos dias, encontrando nuestro sacerdote solo á San Martín le dijo— 
«¿Cree V. como Rivero en eso del poema de los Kinds-Grajos?—«No, le contestó este, 
—y siempre estoy disputando con él sin poder convencerle; creo que debe decirse 
Kinds-Grayos porque la jota es suave ó más bien no es más que la i que caligráfica
mente se prolonga.» 

Dejó de parecer el interrogante unos dias por la tertulia y ¡cuál sería el asombro 
de sus compañeros cuando supieron que se estaba preparando para predicar en la 
Catedral contra el poema de los Kinds Grajos, lo que no sin dificultad le quitaron de 
la cabeza! 



(3) Canalejas ( ¥ . de Paula,) del Estudio de la Historia de la Filosofía Española.--

Esttidios Críticos de filosofía, política y l i t e r a tu ra—IX—p. 186. 

(4)- Estudios Críticos de filosofía, política y literatura, por D. Francisco de 

P. Canalejas—II.—Del estado actual de la filosofía en las naciones latinas—p. 42 .— 

Claro está que aquí no nos referimos al movimiento actual de la filosofía en Italia^ 

que poco ó nada tiene todavía de italiano, lo que confirma más la verdad de nuestra 

tesis. 

( 5 ) Senec. Epíst . X X X I I I . Quare depone istam spem, posse te sumraatin degus

tare ingenia maximorum virorum; tota t ibí incipienda sunt, tota tractanda. Res geritur, 

et per linearnenta sua ingenii opus ncctitur, ex quo nihil subduci sine ruina potest, Neo 

recuso, quo minus singula membra, dum modo in ipso nomine,consideres.Ñon est for 

mosa,cujus crus laudatur aut brachium; sed illa, cujus universa facies admirationem 

partibus singulis abstul.it. S i lamen exegeris, non tam mero dice tecuní agam, 8ed 

plena manu fiet. 

(6) Id. id id.—Viro captare fiosculos turpe est, et fulcire se notissimis ac 

pau cissimis vocibus, et memoria stare. S ib i j a m innitatur; dicat ista, non t e -

neat. Turpe est enim seni, aut prospicienti senectutem, ex comentario sapere. 

Hoc Zenon dexit: tu quid? ¿Hoc Cleanthes; tu quid? Quousque sub alio m o -

veris? et impera, et dio, quod memoria; tradatur; aliquid et de tuo proferí Omnes 

itaque istos, nunquam auctores, semper interpretes, sub aliena umbra latentes, nihil 

existimo habere generosi, nunquam ausos aliquando faceré, quod diu didicerant. Me-

moriam in alienis exercuerunt; aliud autem est meminisse, aliud ac i re . Meminiasee 

est res commissammemoria? custodire; at contra scire, est et sua faceré quo. que, nee, 

ab exemplari penderé et toties respicere ad magistrum. Hoc dixit Zeno, hoc Cleanthes, 

Aliquid intersit inter te, et librum! quousque discos? j am et pra-cipe. 

(7) Nunc enim hoc in illa pretiosum atque magnifieum est, quod non obvenit 

quod illam sibi quisque debet, quod non ab alio petitur. Quid haberes quod in philoso-

phia suspiceres, si beneficiaría res esset. Senec. Epist . X C . 

(8 Quis dubitare, mi Lucil i , potest, quin Deorum inmortalium munus sit, 

quod vivimus? philosophiae, quod bene vivimos ¿itaque tanto plus huic nos deberé, 

quam Diis, quanto majus beneficium est bona vi ta , quam vita? Pro certo deberetur, 

nisi ipsam Dii pkilosophian tribuissent; cujus scientia nulli dedi-runt, iacultatein 

ómnibus. Nam si hanc quoque bonum vulgare fecissent, et prudentes nasceremur; 

sapientia, quod in se optimum habet, perdidisset; inter fortuita esset. Id.4d.4d. 

(9) Senec. Epist . X L 1 . 

(10) Id . id X X V I I . 

(11) Id . ' i d . L I I . 

(12) Quaerendum est, quod non fiat in dies deterius, cui non possit obstari. Quid 

hoc est? Animus; sed hic rectus, bonus, magnus. Quid aliud voces hunc, quam 

Deum in humano corpore hospitantem? Hic animus tam in equitem romanum, quam 

in libertinum, quam in servum, potest cadere. Quid est eques romanus, uut l ibert i -

nus, aut servus? Nomina, ex ambitione, aut ex injuria nata. Subsilire in coelum ex 

ángulo licet: ex surge modo! 

E t te quoque dignum 

Finge deo! 

Finges autem, non aurO, non argento: non potest ex hac mater ia imago Deo exprimí 

similis: cogita, illos quum propitii essent, fictiles fuisse. Senec. Epist , X X X I . 

(13) S i hominem videris interri tum periculis, intactum cupiditatibus, inter 

adversa felicem, in mediis tempestatibus placidum, ex superiore loco nomines vi-

dentem, exoequo Déos, non subibit te ejus veneratio? non dices: I s ta res major est 
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altiorque, quam ut credi similis huic, in quo est, corpúsculo possit? Vis istuc divina 
descendit. Animum excellentem, moderatum, omnia tanquam minora transeuntem, 
quidquid t imemus optamusque ridentem, caelestis potentia agitat. Non potest res tan 
ta sino adminiculo Numinis atare; itaque majore sui parte illic est, unde descendit. 
Senec. Epist . X L Í . 

(14) Vultisne vos deum cogitare? magnum et placidum, et majestate leni ve -
rendum; amicum, e t semper in próximo, non inmolationibus et sanguíne multo c o -
lendum; qiue enim ex trucidatione immerent ium voluptas est? sed mente pura, bono 
honestoque proposito. Non templa illi, congestis in altitudinem saxis, struenda sunt; 
in suo cuique consecrandus est pectore. Ap. Lac . X V I I Vidid. X V y X V I . 

(15) Nos abunde pendemus. I taque ad aliquem respicímus, cui, quod es optí-
mum in nobis, debeamus. Alius nos edidit, alius instruxit: Deus ipse se fecit. Id . I I I 

(16) Non intelligis, inquit, auctoritatem ac majestatem judiéis tui? Rector is 
orbis terrarum, cceliquc et deorum omnium Deus, á quo ista numina qino singula 
adoramus et colimus, suspensa sunt. Id. I . . 

(17) Nam mundus quoque cuneta complectens, rectorque universi Deus, in ex
teriora quidem tendit, sed tamen in totum undique in se redit ídem nostra mens fa-
ciat; quum secuta sensus suos, per illos se ad - externa porrexerit, et illorum et sui 
potens sit, et (ut ita dicam) devinciat summun bonum. Hoc modo una efíicietur vis 
ac potestas, concors sibi; et ratio illa certa nascetur, non dissidens nec haesitans in 
opinionibus comprehensionibusque, nec in s«a persuasione. Quce quum se dispo-
snit , et partibus suis consensit, et (ut ita dicam) concinuit , s u m m u m bonun tetigit. 
Senec. De vita beata. V I H . 

(18) Quemadmodum radii solis eontingunt quidem terram, sed ibi sunt. unde 
mittuntur; sic animus magnus et sacer, et in hoc demissus, ut propius divina nosse-
mus, conversatur quidem nobiscum, sod haeret origini su;c; i l l inc pendet; illue spec-
tat ae nititur; nostris tanquam melior mterest. Quis est ergo hic? animus qui nulli 
bono nisi suo nititur. Senec. Epist . X L I . 

(19) Senec. id. id. X X X V I I . 
(20) Mobilis enim et inquieta mens homini data est: nunquam se tenet: spargi-

tur, et eogitationes suas in omnia nota atqne ignota dimit t i t , vaga, et quietis impa-
tiens, et novitate rerum laetisima. Quod nom miraberis si primain cjus originem ads-
pexeris. Non ex terreno et gravi concreta corpore; ex iilo coelesti spiritu descendit; 
coelestium autem natura semper in motu est: fugit, et velocissimo cursu agitur. Con-
solatio ad Helviam V I . 

(21) S i illius nomine doleo, necesse est alterutrum ex his duobus esse judicem. 
Nam si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia frater meus vitae incommoda, 
et in eum restitutus est locum, in quo fuerat, an tequam nasceretur, et expers omnis 
mali, nihil t imet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est furor, pro eo me nunquam 
doleré desinere, qui numquam doliturus est? Si es ta l iquis defunctis sensus, nunc ani
mus fratris mei, velut e x diutino carcere emissus, tándem sui jur is et arbitríi gestit, 
et rerum natura 'spectaculo fruitur, et humana omnia exsuperioreloco despicit; divina 
vero, quorum rationem tandiu frustra qua^sierat, propius intuetur. Quid itaque ejus 
disiderio maceror, qui aut beatus, ant nullus est! beatum defiere invidia est: nu-
llum, dementia. Senec. Consolatio ad Polibium X X V I I . 

(22) Proinde non est, quod ad sepulchrum filii tui curras; pessima ejus et ipsi 
molestissima istic jacent osa cineresque; non magis illius partes quam vestes aliaque 
tegumenta corporum. Integer ille nihilque in terris relinquens fugit, et totus excessit: 
paulumque supra nos commoratus, dum expurgatur, et inhaerentia vitia si tumque 
omnis mortalis aevit excutit; deinde ad excelsa sublatus inter felices currit animas... . 
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Coimus in unum omnes, videmusque non alta nocte circundati, nil apud vos, ut 
putatis, optabile, nil excelsum, nil splendidum; sed humilia cuneta, et gravia. et 
anxia, et quotam partem luminis nostri eernentia? Et quum tempus advenerit, 
(pióse mundus renovaturus exstinguat; Nos quoque felices animae, et ceterna 
sortitae, quum Deo visum erit iterum ista moliri labentibus cunctis, et ipsoe parva 
ruina? ingentis accessis in antiqua elementa vertemur. Senec. Consolatio ad Marciam 
X X V y X X V I . 

(23) Dic potius, quam naturale sit, in immensum mentem suam extendere. 
Magna et generosa res est humanus animus; nullos sibi poni, nisi communes et cum 
Deo, términos patitur. Primum, humilem noc accipit patriam Ephesum aut Alexan-
driam, aut si quod est etiamnunc frequentius incolis, laetius tectis solum. Patria est 
illi quodeumque suprema et universa circuitu suocingit; hoc omne convexum, intra 
quod jacent maria cum terris; intra quod aer, humanis divina secernens, etiam con-
jungit; in quo disposita tot numina in actus suos excubant. Deinde, arctam aetatem 
sibi dari non sinit; omnes, inquit, anni mei, sunt; nullum saeculum magnisingeniis clu-
sumest, nullum non cogitationi pervium tempus. Quum veneritdies ille, qui mixtum 
hoc divine humanique secernat, corpus hic, ubi inveni, relinquam; ipse mediis red-
dam. Nec nunc sine illis sum, sed gravi terrenoque detineor carcere. Per has mor-
talis a?vi moras illi meliori vita? longiorique proluditur^Quemadmodum novem nien-
sibus tenet nos maternus uterus, et pneparat non sibi, sed illi loco, in quena videmur 
emitti, jam idonei spiritum trahere, et in aperto durare, sic per hoc spatium, quod 
ab infantia patet in senectutem, in alium natura? maturescimus partum. Alia origo 
nos exspectat, alius rerum status. Nondum coelum, nisi ex intervallo, pati 
p08sumus. 

Proinde intrepidus horam illam decretoriam prospice; non est animo suprema, 
sed corpori. Quidquid circa te jacet rerum, tanquam hospitalis loci sarcinas spei-ta; 
transeundum est. Excutit redeuntem natura.'sicut intrantem. Non licetplus efferré, 
quam intuleris; imo etiam ex eo, quod ad vitam attulliste, país magna ponenda est. 
Detrahetur tibi hoec circumjecta, novissimun velamentum tui, eutis; detrahetur can» 
etsuffusus sanguis discurrensque per totum; detrahentur ossa nervique, firma menta 
tiuidorum ac labentium. Dies iste, quem tanquam extremum reformidas, a?terni na-
talis est. Depone onus! quid cunetaris, tanquam non prius cuoque, relicto, in quo la-
tebas, corpore exieris? Haeres, reluctaris; tune quoque magno nisu matris expulsus 
es. Gemis, ploras; et hoc ipsum fiere nascentis est. Sed tuno debebat ignosci; rudis 
et imperitus omnium veneras: ex matcrnoruin viscerum calido mollique fomento 
emissum afflavit aura liberior, deinde offenditdura? manus tactus; tenerqne adhuc, et 
nullius rei gnarus, obstupuisti inter ignota. Nunc tibi non est novum, separan ab eo, 
cujus ante pars fueris: aequo animo membra jam supervacua dimitte, et istud corpus 
inhabitatum din pone. Scindetur, obruetur, abolebitur. Quid contristaris? ita solet fie-
ril pereunt sa?pe velamenta uaseentium. Quid istasie diligis, quasi tua? Istis opertus 
es? Veniet, qui te revelet, dies, et ex contubernio f edi atque olidi ventris educat. 

Hinc nunc quoque tu, quantum potes, subvola; carisque etiam ac necessariis 
cohoere, ut alienus. Jam hinc altius aliquid sublimiusque meditare. Aliquando natu-
ne tibi arcana retegentur, discutietur ista caligo, et lux undique clara percutiet. Ima
ginare tecum, quantus ille sit fulgor, tot siderílms inter se lumen miscentibus. Nulla 
serenum umbra turbabit; cequaliter splendebit omne coeli latus; dies et nos aeris inn-
mi vices sunt. Tune in tenebris vixisse te dices, quum totam lucem totas aspexeris, 
quam nunc, per angustissimas oculorum vias, obscure intueris, et tamen admiraris 
illam jam procul. Quid tibi videbitur 'divina lux, quum illam suo loco videris? 
Hoec cogitaüo nihil sordidum animo subsidere sinit, nihil huuiile, nihl crudele. 
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Déos rerum omnium esse testes ait; illis nos aprobari, illis in futurum parari jubeí, 
et oeternitatem proponere. Senec Epist. CII. 

(24) «Bonum est, quod secundum naturam est» Atende quid dicam: quod bo-
num est, secumdum n¿tur¿m est; non protinus, quod secumdum naturam est, 
etiam bonum est. Multa quidem natura? consentiunt; sed tan pusilla sunt, ut non 
conveniat illis boni nomen. Senec. Epistc. X V I U y Epist. X L I . 

(25) Fateor insitam esse nobis corporis nostri caritatem; fateor nos hujus gere-
re tutelam; non negó indulgendum illi; servíendum negó. Multis enim serviet, qui 
corpori servit, qui pro illo nimium timet, qui ad illud omnia refert. Senec. Epis. XIV. 

(26) De vita beata X V . 
(27) De providentia V. 
(28) Hoc ante omnia sibi quisque persuadeat: Me justum esse gratis oportetl 

Parum est! adhuc illud persuadeat sibi: Me in hanc pulcherrimam virtutem ultro 
etiam impenderé juvet; tota cogitatio á privatis commodis quam longissime aversa 
sitl Non est, quod spectes, quod si justae rei praemium majus, quam justam esse. 
Illud adhuc tibi affige, quod paulo ante dicebant: Nihil ad rem pertinere, quam muí-
ti aquitatem tuam noverint. Qui virtutem suam publican vult, nom virtuti laborat, 
sed gloriae. Non vis esse justus sine gloria? At, mehercules, saepe justus esse debebis 
cum infamia. Et tune, si sapis, mala opinio beneparta delectat. Senec. Epis. CX1II. 

(29) Id. id. id. 
(30) Id. id. X V I I I . 
(31) Faciebat hoc Sextius, ut consummato die, quum se ad nocturnam quietem 

recepisset, interrogaret animum suum: Quod hodie malum tuum sanasti? cui vi-
tio obstitisti? qua parte meliors es? Desinet ira, et erit moderatior, quíe sciet sibi 
quotidie, ad judieem esse venienduin. Quid ergo pulchrius hac consuetudine excu-
tiendi totum diem? qualis ille somnus post recognitionenm sui sequitur? quam tran-
quíllus, altus ac liber; quum aut laudatus est animus, aut admonitus, et speculator 
sui censorque secretus cognoscit de moribus suis? Senec. De ira, lib. I I I , 36. 

(32) Senec. Epístola X X V U I , Epist. XCV. 
(33) «Omne hoc, quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum 

est: membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, quum ex iisdem et 
in eadem gigneret. Haíc nobis amorem indidit mutuuin, etsociabiles fecitj illa aequum 
justumque composuit: ex illius constitutione miserius est nocere, quam la?di; ex 
illius, imperio paratíe sunt juvantis manus. Iste versus et in pectore, et in ore sit. 

Homo sum huniani nihil á me alienum puto.» 
Habeamus! In commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simil-

lima e6t; quae casura, nisi invicem obstarent, hoc ipso sustinetur. Senec. Epist. XCV 
(34) Senec. De ira, lib. I. 5. De benefitiis, lib. IH 20. 
(35) Senec. De ira, lib. I. 14. 
(36) Senec. Epis. LV. 
(37) Senec. De ira, lib. I . 5, y Id. I I 31. 
(38) San Jerónimo de Virib. illustr. hasta le coloca en el número de los santos bé 

aquí sus palabras. Lucio Anneo Séneca de Córdoba «fué hombre de gran conti
nencia en el vivir al cual yo no pusiera en el catálogo de los santos si á ello no me 
movieran aquellas epístolas que de muchos son leídas de Paulo á Séneca y de Séneca 
a Paulo.» 

(39) Senec. Epist. L X X . Id. L X X V I I . 
(40) Id. id. LI I I . 
(41) Senec. De vit. beat. X X . 
(42) Id. De benefit. lib. VI 10. 
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(43) Dicción, des scienc. philosoph. tomo VI pág. 576. 
(44) Arrian, lib. I. Cap. X I I . 
(45) id. id. Cap. XVI . 
(46) Tiberianus Baeticus scripsit pro suspicione qua cum Priscilliano accusaba-

tur haereseos, apologeticum tumenti compositoque sermone, sed post morain, 
tsedio victus exilii, mutavit propositum, et juxta Sanctam Scripturam canis 
reversus ad vomitum suum, filiam devotam Christo virginem. matrimonio copnlavit. 
8. Hieronymus. De vir. illust. Cap. 123.—Menendez Pelayo. Historia de los heterodo
xos españoles, apéndices al tomo I, cap. I I , pág. 661. 

(47) Observación de Santo Toribio es que solo una pequeña parte de las teorías 
priscilianitas se deducía de los apócrifos, y añade: «Quare unde prolata sint nescio, 
nisi forte ubi scriptum est per cavillationes illas per quas loqui Sanctos Apostólos 
inentiuntur aliquid interius indicatur, quod disputandum sit potius quam legendum, 
aut forsitan sint libri alii qui ocultius secretiusque serventur, solis, ut ipsi aiunt. 
perfectis paterentur.» Hemos de inferir pues, que tenían enseñanza esotérica y libros 
ocultos, como todas las demás sectas derivadas de la gnosis. Menendez Pelayo. Histo -
ría de los heterod. españ. tomo I. pág. 133. 

(48) Hymnus Domini, quem dixit secrete Sanctis Apostolis discipulis suis, quia 
scriptum est in Evangelio (S. Mat. X X V I , 30): Hymno dicto ascendit in montem, et 
quiin Canone non positus es propter eos qui secundum se sentiunt et non seoundum 
spiritum et veritatem Dei; eo quod scriptum est: Sacramentum Regis bonum est 
abscondere, opera autem Dei revelare honorificum est. 

I.—Solvere voló et solvi voló. 
II.—Salvare voló et salvari voló. 

III.—Generari voló 
IV.—Cantare voló, sáltate cuncti. 
V.—Plangere voló, tundite vos omnes. 

VI.—Ornare voló et ornari voló. 
VII.—Lucerna sum tibi, ille qui me vides. 
VIII.—Janua sum tibi, quiqunque me pulsas. 

IX.—Qui vides quod ago, tace opera mea. 
X.—Verbo illusi cuneta, et non sum illusus in totum, Menendez Pelav<> 

Historia de los heterod. españ. tomo I, página 135. 
(49) «En la copiosa colección de Matter hallo muy pocos que puedan referirse a 

los Priscilianitas. El más notable, y que sin género de duda nos pertenece, represen
ta á un guerrero celtíbero bajo la protectión de los doce signos del Zodiaco. Conocida 
es la superstición sideral de los discípulos de Prisciliano.» Menendez Pelayo. Hist. de 
los het. esp. tomo I. pág. 136. A lo que añade la siguiente nota, La llamada Cruz de 
los Angeles de Oviedo tiene dos de estos amuletos ó piedras basilídicas ó prisciliani
tas según la opinión más probable. (Vid. Monumentos arquitectónicos de Es 
paña.) 

(50) Concierta con él la herejía de Migecio hispalense ó hispalitano que afirma
ba que la Trinidad era David, por aquello de: Eructavit cor meum verbum bonum, v 
por este otro pasaje: Non derelinques animam meam in inferno, ñeque dabis Sane-
tum tuum videre corruptionen. La segunda persona era Jesucristo, en cuanto hombre, 
descendió de David, esto es, del Padre Eterno: Qui factus est de semine David secum
dum carnem. El E-píritu Santo, en la Trinidad de Migecio, era el Apóstol S. Pablo, 
por que Cristo dijo: Spiritus qui á Patre meo procedit, ille vos docebit omnem veri
tatem. Y lo creemos así porque de otro modo no es fácil de comprender la facilidad 
con que convirtieron al Obispo de Iliberis Egila á quien habia enviado el Papa 
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Adriano para combatir las heregias en la Bética. Es ta heregía de Migecio fué refu

tada por Elipando. 

(51) Lucinianus Carthaginis Spartharice Episcopus, in scripturís doctus, cujus 

quidem multas Epístolas legimus de Sacramento denique Baptismatis unam, et ad 

Eutropium Abatem (qui postea Valentía? Episcopus fuit) plurimas. Reliqna vero i n 

dustria* et labores minime venerunt. Claruit temporibns Mauritii Augusti: occu-

1 uit Constantinopoli, veneno (ut ferunt) extinctus ab a?mulis, sed ut scriptum es, 

justus quaqumque morte preocupatus fuerit, an ima ejus in refrigerio erit. Div. Isidor. 

De viris illust. cap. X L 1 I . 

(52) Severus Malacitana? Sedis antistes collega et sotius Luciniani Episcopi, 

edit libellum unum adversus Vincent ium Caesaraugustanoe Urbis Episcopum, qui ex 

Catholico ad Arrianam pravitatem fuerat devolutus. Est , et alius ejusdem de Virgi-

nitate ad sororem libellum, qui dicitur annullus: cujus quidem fatemur cognovisse 

ti tulum, ignorare eloquium. Clavit temporibus predicti Imperatoris, quo etiam reg-

nante vitam finivit. Id . id. cap. X L I I I . 

(53) Como 83 vé por las dos notas anteriores en las biografías de San Isidoro 

de Severo y Lacinia no no se dá noticia de la carta á que nos referimos en el texto, 

pero en la edición de las obras de San Isidoro hecha por Bartolomé Ulloa en el año 

de 1778, aparece esta nota al tratar del primero: «Lucinianum sive Licinianum (utro-

que enim modo scriptum reperio) quídam ex nostris nuper tradiderunt Carthagine 

traslatum fuisse ad Episcopatum Valent inum non satis intellectus verbis Isidori, qui 

non Lucin ianum sed Eutropium ait fuisse Episcopus Valentinum, ad quem scripse-

rit Lucinianus multas Epístolas. Hujus Luciniani Epístola ad Papam Gregorium 

••dita est cumips is Moralibus. Ego vero praeterea habeo, hujus Luciniani adque Seve-

ri ejus collega? doctisimam Epistolam manuscriptam ad Epiphanium Diaconum ubi 

Angolos probat esse incorpóreos, et alteram ad Vincentium, non Caesaraugustanuní 

sed Ebusitance ínsula? Episcopum, credentem Epístolas quedam de Cáelo cesidesse. 

(54) Creemos con Flores. España Sagrada tomo I; pág. 82-83, que la carta debió 

ser escrita antes de que Liciniano y Severo fueran Obispos pues que l laman á un 

Diácono hermano y no sería fácil se juntaran para contestarle residiendo en ciudades 

diferentes. Las palabras de San Isidoro «Severus ... Collega et Socius Luciniani; indican 

que debieron estar juntos en algún monasterio y desde aquí es probable que fuera de 

donde dirigieron la epístola.» 

(55) Deum nec quanti tatem, nec qual i ta tem habere. Licin. e tSev . ad Epiphan. 

Diae:—14. 

(56) Quoapropter secnndum rectoe F ide i Catholica? veritatem, credimus D o -

minum incorporeum fecisse aliqua incorpórea, aliqua corpórea, praeposuisse in gene

re corporearum rerum rationalia irrationabilibus, intell igibil ia non intelligentibus, 

jus ta injustis, recta pravis, immortal ia mortal ibus. I n genere igitur rerum corporea

rum sensibilia insensibiiibus, viventia non viventibus, ca?lestia terrestribus; masen-

l inum foemenino, máx ime valentem minus valentíori. Id., id, id., n.° 16. 

v 57) In Angelo enim nomen officii intelligit, in spiritu scilicet nomen natura.-. 
Id., id., id., id .—3. 

(58) Id . id. id. i d . - 4 . 

(59) Id. id. id. id .—14. 

(60) Id. id. id. id.—10 

(61) Id. id. id. i d .—12-

(62) Tota igitur an ima interius est, tota exterius, tanta est in minore corporis 

parte quanta in majore. Id. id. id. id .—13. 

(63) Id . id. id. id.—13. 
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(64) Id. 
(65) Id. 
(66) Id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id.—7. 
id.—9. 
id.—10-11. 

(67) Menendez Pelayo. Hist. deloshet. esp., tomo I, pág. 186-187. 
(68) Severo y Liciniano, Epist. ad Epiphan. par. 18. 
(69) Sobre todo lo que concierne á la vida, trabajo y significación de San Isido

ro, puede consultarse el concienzudo estudio que le dedica el Sr. Amador de los Rios 
en su «Historia critiea de la Literatura española » Tomo I, eap. VIII . 

(70) Div. Isidor, De Vir. Illust. eap. X X X I X . 
(71) Summum bonum Deus est, corrumpi omnino non potest.—Div. Isidor. 

Sent. lib. I, cap. I . Es notable la analogía de esta y de otras parecidas sentencias 
con las de la carta de Liciniano y Severo que sin embargo San Isidoro no habia co -
nocido. Se explica perfectamente por que uno y otro las han tomado de San Fulgen
cio y San Agustín. 

(72) Id. id. id. par. I I . 
(73) I. Non ideo Coelum, et terram implet Deus, ut contineant eum; sed ut ip-

sa potius contineantur ab eo. Nec partieulatim Deus implet omnia, sed cum sit idem 
unus, ubique tamen est totus. Non ita putandus est esse in ómnibus Deus, ut una-
quoeque res pro magnitudíne portionis sua? capiat eum, id est, máxima majus, et mí
nima minus, dumsit potius ipse totus in ómnibus, sive omnia in ipso. 

I I . Omnipotentia? divina? majestas cuneta potestatis sua immensitate conclu-
dit, nec evadendi potentiam ejus quiquam aditum invenire poterit, quia ille omnia 
ciroumquaque constringit. Cuneta enim intra divini judicii omnipotentiam coarc-
tantur, sive quae continenda sunt, ut salva sint: sive quae amputanda sunt, ut pe-
reant. Nullatenus ergo (dicimus) posse effugere Deum quempiam. Qui enim eum non 
habet placatum, nequáquam evadere potest iratum. 

III . Immensitas divina? magnitudinis ita e-t, ut intelligamus eum intra omnia, 
sed non inclusum; extra omnia, sed non exelusum. Et ideo interioren!, ut omnia 
contineat: ideo exteriorem, ut incircumscripta magnitudinis sua? immensitata? omnia 
concludat. Per id ergo, quod exterior est, ostenditur esse creator; per id vero 
quod interior, gubernare omnia demonstratur. Ac ne ea, quae creata sunt, sine 
Deo essent, Deus intra omnia est. Veruiu ne extra Deum essent, Deus exterior est, 
ut omnia concludantur ab eo. Div. Isidor. Sent. lib. I, cap. I. 

(74) Div. Isidor. Sent. lib. I, cap. VI. Es notable en este punto la opinión de 
San Isidoro concorde con la de San Agustin de que el tiempo no se refiere ni á los 
angeles niá la materia informe. «Tempus igitur nonad eas creaturas, quee supra Cáe
los sunt sed ad eas, quae sub Cáelo sunt, pertinere.» «Nam duas esse in creaturis, res, 
quibus vicissitudo temporum non valet. Angelis, scilicet, propter quodincommutabi-
li inhaerent creatori: sive materia? illi infonni, priusquam ex ea omnia ista, qua? tem
poral iter jam voluntur, formarentur, nec ipsi utique valebat tempus.» Div. Isidor. 
Sent. lib. I, cap. VIL 

(75) Id. id. id. eap. X I . 
(76) Id. id. id. eap. VIII . 
(77) Id. id. id. cap. X I I . 
(78) Id. id. id. cap. X I I . 
(79) Id. id. id. eap. XI I I . 
(80) Distat conditio Angelí á conditione hominis, homo enim ad Dei similitudi-

nem conditus est; Archangelus vero, qui lapsus est: Signaculum Dei similitudinis 
apellatus est: testante Domino per Ezechielem. Div. Isidor. Sent. lib. I, cap. X.—6. 

(81) Traducimos literalmente por no quitar fuerza al argumento que algunos 
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pretenden sacar de estas palabras. En el afán de ciertos escolásticos por acercarce al 
.positivismo, que contrasta con la enemiga con que miran toda especulación racional, 
se ha sostenido que no es contrario al texto biblico el que Adán y Eva estu
vieron unidos materialmente y que Dios después los separó. Pero ni la frase fórmala 
est de latere viri ni el concepto de que la mujer fué hecha á imagen del hombre, no 
directamente á semejanza de Dios, que es lo que en opinión de San Isidoro y de mu
chos otros Padres constituye su inferioridad, admiten esta interpretación. 

(82) Sicut pra?scivit Deus hominem peccaturum: ita, et praescivit qualiter 
illum per suamgratiam repararet, qui suo arbitrio deperire potuisset. 

Originaliter Adam, et He va simul creati sunt, specialiter vero; postea mulier de 
latere viri formata est. Pariter ergo conditi sunt uterque, rationis ordine, non pariter 
temporis unitate. 

Vir ad imaginera Dei factus est: mulier ad imaginen) viri formata est: Unde fet 
illi lege natura? subjecta est. Div. Isid. Sent,, cap. X I , niím. 3, 4 y 5. 

(83) Malum a diabolo non est creatum, sed inventum: et ideo nihil est malura, 
quia sine Deo factum est nihil: Deus autem malum nonfecit. Non quia alicubi, aut 
aliquando erat malum, unde fieret diabolus malus, sed quia vitio suo, dum esset An-
geluB bonus, superbiendo effeetus est malus ideo recte dicitur ab eo inventum ma
lum. Div. Isid. Sent. cap. I X . 

(84) Substantia autem dicitur ab eo, quod omnis res ad seipsam subsistit. 
Corpus enim subsistit, et ideo substantia est. Illa vero aecidentia, quae in subsis
tente, atque subjecto sunt, sustantiae non sunt, quia non subsistunt, sed mutantur, 
ut color, vel forma. De subjecto autem, et in subjecto quasi de ipso, et in ipsO. Ubi 
enim dicitur de subjecto, substantia est; quasi dicatur de substantia. Ubi autem dici
tur in subjecto, aecidentia sunt, id est, qua accidunt in substantia, ut quantitas, qua-
litas, vel figura. De subjecto igitur genera: etspecies, in subjecto aecidentia sunt. Div# 

Isid. Etymol., lib. I I , cap. X X V I . 
(85) Rursus, Philosophia est meditatio mortis, quod magis convenit Christia-

nis, qui seculi ambitione calcata, conversatione disciplinabili, similitudine füturce 
patria? vivunt. Div. Isid. Etymol., lib. II , cap X X I V . Es de notar que San Isidoro 
no menciona á Séneaa, siendo en sus Etimologías frecuentes las citas deLucanO. Don 
Francisco Canalejas cree sin embargo ver en Mausona la influencia de Séneca. 

(86) Amador de los Rios. Histor. critic. de la Lit. Esp., tomo 1, pág. 354-355. 
(87) Nótase que al ocuparse las categorías, no menciona siquiera la célebre 

duda de Porfirio respecto al valor de los universales. 
(88) Menendez Pelayo. Hist, de los heterod. esp., tom. I, pág. 282. Nótase la 

analogía de esta doctrina con las expuestas de Severo y de San Isidoro. 
(89) Id. id. Nótase también aqui la semejanza de esta doctrina con lu de Séne

ca y la de San Isidoro. 
(90) Eulog. Mein. Sanctor. En Flores. Esp. sagr. pág. 248.—Alvaro. Indic. Lu

mia, pág. 225.—Sansón Apolog., lib. II , cap. VI. 
(91) Sansón. Apolg., lib. I I , cap. VI. 
(92) Id. id. lib. I I , cap. II .—VI. 
(93) En algunas composiciones de poetas árabes, se habla de ir entre las som

bras de la noche á beber vino en la bodega del convento servido por el sacristán. 
(94) Alvaro. Indic. Lumin., pág. 274 y 275. De la traducción de Juan Hispa

lense nos dice Rodrigo Caro en sus Claros Varones en letras naturales de esta ciu
dad de Sevilla, que existia manuscrito en la Biblioteca Colombina habiéndolo visto en 
un códice que contenía también la Colección canónica de S. Isidoro; pero que cuando 
quiso volver é consultarlo había desaparecido. La opinión de los que creen que ésta 

n-3 



traducción se hizo para convertir á los árabes no me parece sos'tenible. 
(95) «Este fué el que Dios puso en su Iglesia como coluna para sustentar, como 

mantenimiento, para alimentar y como dulce manjar para recrear los corazones de los 
fieles.» Elore3. Esp. S.igr., tom. X, trat. X X X I V , cap. X . 

(96) Epist. VI en Flores , tom. X , pág. 141. 
(97) Es digno de fijar la atención que en los reinos cristianos de Asturias, de 

León y de Castilla aparecen y se desarrollan más elementos germánicos que en el rei
no visigótico y que entre los muzárabes de Córdoba se desenvuelven por el contrario 
los elementos bizantinos. 

(93) Deus qui sine qualitate est bonus, sine quantitate magnus, sino situ pras-
sens, sine effusione forma? ubique diffusus. Deus qui corporalis non es, et per incir-
cumscriptam substantiam ubique es. Qui sursum residendo regís, deorsum continendo 
ades, extra circurndas, infra et omnia penetras. Alv. eonfess n.° I en Flor. tom. X I p. 62. 

(99) Qiae Trinitasauctrix omnium visibilium, et invisibilium, cum sit implet 
omnia, quae creavit, et ambit. Continet cuneta, qu:e fecit, et regit. Est tota in singu-
lis, et una in totis Et tota quidem in singulis, quia indefecabilis: et una in totis, quia 
incircii inscripta, et inconclusibilis. Penetrat omnia, quae fecit, sciendo, quae in eis sunt. 
Inlabitur creaturae visibili, atque invisibili vivificando ea, quae condidit Ñeque 
cum dicitur intra omnia esse, aestimandus est creaturis commisci, aut confundí, ut 
eareat quopiam puritatis siue. Sed quia per ipsuin omnia vivunt, omnia scrutantur 
omnia cognosountur ideirco intra omnia esse dignoscitur. Per se enim omnia scit, 
non per internuntios cognoscit. Per se omnia sine molestia et fatigatione sui creat, 
non per subjectas creaturas creare mandat, ut sit alius eum. Deo creator, á quo quae-
libet natura croata subsistat. Ñeque est ulli creaturae absens, qui est ubique totus 
ubique praesens. Confes. fid. en el lib. I I del Apolog cap. I, núm. I. 

(10)) Condonado Sansón por el Conciliábulo de Córdoba, apesar de que su 
Confesión de fé habia sido aprobada antes por los Obispos, escribió un Apologé
tico que debía constar de tres libros, pero de los cuales ó no escribió como parece 
más probable ó no se han conservado más que dos. (Sane tres Libellos decrevi con-
ficere.) Prólog. núm. IX.—Qua? de gradibus sense in calce tertii libelli cogito publi
care. Apolog. lib. II , cap. VIII núm. 2, donde se vé que por entmees todavía el ter
cero no se habia dado á luz. 

(101) Gratia enim Dei ditatas Paulus, clamat, dicens: Quoniam ex ipso, et per 
ipsum, etin ipso sunt omnia. Si omnia in ipso, extra ipsum nihil est: sel ipse po
tius extra omnia est, ut omnia potius concludantur ab ipso: sicut et se de Sapientia 
inquiens, ait: Gyrum Caeli circuivi sola. Dicendo qnippe se gyrum Caeli sola cir 
cuire, non locali, vel temporali motu opinanda est Caeli ambitum discurrendo pera-
grasse, sed perpetua stabilitate sinu suae omnipotentiae, omnia intra concludere. San. 
son. Apol. lib. I, cap. I X . 

(102) Ernést. Rsnán. Averroes et l'Averroisme, pág. 103 y 103. 
(104) Dozy. Hist. de los musul. esp., tomo III , pág. 25, nos dice citando la auto

ridad de Homaidi, de Abul-Mahasin y de Masudi lo siguiente: «La filosofía habia pe
netrado en España en el reinado de Mohamed, quinto sultán Omeya, pero más in
tolerantes los árabes que en el Asia, miraban aquí con malos ojps á los filósofos, y 
ios teólogos andaluces que habían hecho el viaje de Oriente, no hablaban sino con 
santo horror do la tolerancia de los Abasidas y sobre todo de aquellas reuniones de 
sabios de todas las religiones y de todas las sectas donde se disputaba sobre cuestio
nes metafísicas echando á un lado toda revelación y en donde los mismos musulma
nes ponían á veces en ridiculo al Koran. El pueblo detestaba los filósofos á quienes 
trataba de impíos y los quemaba ó los apedreaba de buena gana.» 
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Los librepensadores, tenian pues, que disimular sus ideas y naturalmente les 

pesaba esta süjección. ¿No habían de estar dispuestos á apoyar una dinastía cuyos 

principios eran conformes á los suyos? Líci to es creerlo así y los Fat imi tas á lo que pa

rees no los juzgaban de otro modo y hasta creemos que trataron de fundar una logia 

en España á cuyo fin se sirvieron del filósofo Ibn-Mazarra. Este Ibn-Mazarra era un 

panteista de Córdoba que habia estudiado principalmente las traducciones de ciertos 

libros griegos que los árabes atribuyen á Empédocles. Obligado á dejar su patria, por 

que se le habia acusado de impiedad, se fué á recorrer el Oriente donde se f a 

miliarizó con las doctrinas de las diferentes sectas y donde parece haberse afiliado 

á la sociedad secreta de los islamitas. Lo que nos incl ina á suponerlo, es su manera de 

conducirse después de su vuelta á España, pues en lugar de exponer abiertamente 

sus opiniones, como lo habia hecho en su juventud, las ocultaba y ostentaba una gran 

devoción y una austeridad extrema, habiéndole enseñado los jefes de la sociedad (no

sotros por lo menos así lo creemos) que era preciso atraer y seducir á las gentes con 

las exterioridades de la ortodoxia y de la piedad. Gracias á la máscara que habia t o 

mado y también á su arrebatadora elocuencia supo engañar al vult^o y a t r ae rá sus 

lecciones gran número de discípulos que llevaba lentamente y paso á paso de la fé á 

la duda y de la duda á la incredulidad. Pero no consiguió engañar al clero que j u s 

tamente alarmado hizo quemar no al filósofo mismo (Abderramen 111 no lo hub ie 

ra permitido) sino á sus obras. Id . id. id. pág. 26 y 27. 

(104) Id . id. id. 321 á 326. 

(105) Pococke, Philosophus autodidaetus, sive Epístola de Hay-ben-Yokdham. 

Munck. Dictionaire de scicnc. philosoph.—Eichhorn Der Naturmensch oder G e s -

chichte des Hay-Ebn-Yoktan. 

(106) Averroes. Metap. l ib. X I I , fól. vto. 334.—Renán Averroes et l'Averrois-

me, pág. 108 y 109. 

(107 Averroes. Destruc.«destruc. pars. alt. disp. I I I fól. 35ü vto.- Renán. Ave

rroes et l 'Averroismc p. 103. 

(Iü8) Averroes. Decáelo et mundo fól. 197.— Destruc. Des t ruc pars. alt. disp. I . 

(109) Averroes. V I I I . Phys. fól. 169.—Destruc. Destruc. disp. I fól. 21 pars. alt. 

disp. I fól. 303 vto.—Renán. Averroes et l 'Averroisme pág. 113 y 114. 

(110) Averroes I I . Phys. fól. 31 vto.—Destruc. Destruc. disp. V I fól. 150 vto. 

Metaph. lib. I I fól. 50 vto.—Destruc. Destruc. disp. I V í'ól. 152-158.—Renán. Ave

rroes et l 'Aberraisme pág. 117. 

(111) Averroes. Epi tom. Metaph. tr. I V folio 395 vto. y s ig.-Renan. Averroes et 

l 'Averroisme. pag. 118. 

(112) Aristóteles. Metaph. lib. X I I cap. V I I I , 

(113) Aristóteles. Metaph. id. id. 

(114) Averroes. Phys. V I H . Comen. 85.—De cáelo et mundo, fól. 125. M e 

taph. X I I pág. 337 y 351 .—De beatit. anima; cap. V.—Destruc. Destruc. disp. X V I 

fól. 325 y sig.—De ca?lo et mundo fól. 127 vto.—Phys. I V fól. 66 y sig.—Epitom. 

Metaph. tr. V I fól. 394 . 

(115) Aristóteles. De gener anim lib. I I , cap. I I I . — D e anima lib. I cap. I V 

párf. 14. 

(116) Aristóteles. De anima, lib. I cap. I párf, 11.—Id. id iib. I cap-. I V párf. 13 

Id. id. lib. I I cap. I I párf. 9.—Id. id. Metaph. lib. X I I cap. I I I . 

(117) Ern . Renán. Averroes et l 'Avenois . pág. 129-130. 

(118) Omne recipiens ediquid necease est ut s i t denudatum a natura recepti. 

De anima, f. 160. Oculus si esset habens colorem, non esset possibile virtuti visiva? 

recipere colores. De connex intell. abstr. cum homine, fól. 358. Dicere quod intellec-
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tus materialis estsimilis praeparationi qua? est in tabula, non tabula? secundum quod 
est preparata, ut exposuit Alexander hunc sermonen, falsum est. De anima, fól. 168-
169. 

(119) Munck. Dietion. de seteno., philosoph. Ibn-Rosehd. 
120) Necesse est ut sit anima nom divisibilis ad divisionem individuorum 

utsit etiam quid unum in Socrate et Platone. Destruc. Destruc fól, 349 vto. De ani
ma lib. I I I fól. 160 vto. y sig.—M. Munck, Fragmentos del Comentario medio sobre 
el alma, Melanges, 445 y sig. 

(121) De amm. beat. fól. 354 y 356. 
(122) El Tarifat define el intelecto material: «Mera facultas intelligibilia com-

prehendendi, meraque potentia, qualis in pueris deprehenditnr» Schmaelder, Docum. 
phil. arab. párf. 120. 

(123) Cuílibet enti inest divina intentio, ut perveniat ad recipiendum tantum 
ilíius nobilis finis quantum competitsua? natura?. De beat. animse fól. 356 vto. 

(124) Continuum est non per suam materiam, sed per suan formam. I>e anima 
lib. I fól. 46.—Id. lib. I I fól. 42 vto. y sig. 

(125) Vid. nota 120 y De anima lib. I I fól. 42 vto. y sig. 
(186) Paraphr. in Remp. Plat. fól. 494.—Id. 520. 
^127) Aristot. De anima lib. I I I cap. Vr. parf. 2.—Metaph. cap. LU. 
(128) Sollicitudo divina, quum non potuerit faceré ipsura permanere secum

dum individuum, miserta est ejus dando ei virtutem qua potest permanere in specie. 
De anima, fól. 133 vto. 

(129) Renán. Averroes et l'Averrois., pág. 99. 
(130) Id. id. id. id. 
(131) Amador de los Rios. Historia social política y religiosa de los judies de 

España y Portugal, tom. I, cap. IV, pág. 138 y síg. 
(132) Dozy. Hist. de los Musul. esp. tom. I I I , cap. IV. 
(133) " Zaid de Toledo, fól. 246 vto. 
(,134) Munck. Dic. de scienc. philosoph. Philosoph. chezchez les Juifs. 
(135) Avicebron. Fons vita?, lib. II . 
(136) Maimonides. Moré Nebuchin part. I, cap. X V I . — X X X I V . 
(137) Id, id. I I . part. cap. X X I . 
(138) Id. id. id. cap. L X V I I . 
(139) Id. id. id. cap. LI y LII . El pasaj? citado está suprimido en la traduc

ción de Buxtorf. 
(14C) Id. id. id. cap. LVI1I. 
(141) Id. id. part. I I cap. X V I . 
(142) Id. id. id. cap. I . 
(143) Id. id. id. cap. X X X V I á XLVHI. 
(144) Id. id. part. III cap. X-XII . 
(145) Id. id. id. cap. XVII-XVIII . 
(146) Id. id. id. cap. XXI.—Ocho capitulot cap. VIII. 
(147) Maimonides Hilchoth Deoth, cap. X X X Í . 
(148) Id. id. cap. I I . 
(149) Puede consultarse sobre este punto la Historia social, política y religiosa 

de los judíos de España y Portugal de Amador de los Rio3, cap. IV, pág. 193-199. 
(150) Renán. Averroes et l'Averrois, pág. 200. 
(151) Es particular como estas tradiciones y simbolismos se han perpetuado aun 

después de olvidado su origen ó de perdido su sentido. En prueba de ello voy a refe
rir un hecho que presencié siendo muy pequeño pero que por sus circunstancias se 



rae ha quedado hondamente grabado en la memoria. Deshauciada una pobre niña 

por los médicos se apeló al remedio heroico de pesarla á mastranzo. Consiste la ope

ración en enviar por una carga de esta yerba que un sacerdote bendice, colocando 

luego en los platillos de una balanza, el enfermo en uno, la yerba en otro. Como por 

grande que sea la carga el enfermo siempre ha de pesar más se igualan los pesos con 

panes que igualmente el sacerdote bendice, y que después se reparten entre los pobres. 

Pues bien, no hace mucho tiempo que he leido que tan extraña manera de curar se 

aplicaba en la India á los radjás, sólo que en vez de pan se empleaba oro y éste queda

ba para el sacerdote médico. 

Muy popular es también en Andalucía la copla: 

Y o tiré un limón por alto 

por ver si coloreaba, 

subió verde y bajó verde, 

mi pena se redoblaba. 

E l hacer del l imón símbolo del amor tiene también su origen en la India, donde 

las mujeres que se prostituían por un falso sent imiento religioso se ofrecían llevando 

en la mano un limón en una hoja de betel. 

(152) San Fernando y el ilustrado Arzobispo de Toledo D. Raimundo suplican 

al Papa suspenda la constitución de 1.215, que con arreglo á lo estatuido en el Con

cilio de Letrán y bajo el principio de que los judíos debían ser consentidos pro sola 

humanitate, ordenaba el apartamiento doméstico, les qui taba todo crédito en juicio v 

les obligaba á vestir de manera que se distinguieran fácilmente de los cristianos. E l 

Pontífice por otra bula autorizó suspender esta constitución. 

(153) Amador de lps Ríos. Hist. crit. de la Li t . esp. tóm. I I I pág. 431 y sig. 

(154) Id. id. id. pág. 440 . 

(155) Id. id. id. pág. 527. 

(156) Grand. y Gen. Hist. part. I I I pág. 163. 

(157) Gayangos. Advertencia preliminar á la edición de Calila y Dimna. 

(158) Amador de los Rios. H i s t . d e la Li t . esp., tom. I I I pág. 481.—Zúñiga 

Anal ecles., l ib. II año 1.260 núm. 4.—Mondéjar, en su Memor. hist. de D. Alfon

so el Sabio, nos refiere además haber pedido D. Alfonso al Arzobispo y Cabildo de 

esta Catedral unas mezquitas «para morada de los físicos que venían de allende, e p a 

ra tenerlos de más cerca e que en ellas fagan la su enseñanza ó los que le habernos 

mandado que nos los enseñen con el su gran saber, ca para esto los habernos ende 

traído.»—Martin Villa, Reseña histórica de la Universidad de Sevilla. 

(159) L a cláusula referente al Setenario se halla en el Codicilo del Rey D. Alon

so y dice así: OTROSSI MANDAMOS Á AQUÉL QUE LO NUESTRO HEREDASE EL LIBRO S E T E 

NARIO QUK NOS FICIMOS. 

E n la copia examinada está transcrito el codicilo á continuación del testamento, 

aunque consignando al pié de cada cual su respectiva fecha. L a del testamento es Do

mingo 8 de Noviembre de 1.321 y la del codicilo, lunes 22 de Enero de 1.322. 

La letra de la copia es del siglo pasado y según nuestro querido amigo don José 

Gestoso de mano del que fué archivista del Cabildo en esta época D. Antonio San 

Martin 

(160) De lo que muestran las siete letras del nombre del Rey D. Fernando. 
E todas estas muestran la bondat que Dios en él puso, ca la "5? quiere dezir tanto 

como F é , de que fue el mas cumplido, que otro Rey que nunca fuese de su linaje. E t 

la E muestra que él fué mucho encerrado en sus fechos, ovo muy grant entendimien

to para conoscer á Dios, et tedas las cosas buenas: E t la muestra que fué muy 

recio en la voluntad, en fecho para quebrantar los enemigos de la fé, et otrossi 
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los Malfechores. La muestra otrosí que fue amigo de Dios et amador del Derecho. 
La 3bT que ovo nobleza de corazón en todos sus fechos, porque ganó nombradia et 
buena fama sobre todos los otros Reyes que ovo en España. La muestra otrosí 
que fue Derechurero et leal también en dichos como en fechos. Por la O se entiende, 
que fué orne complido de buenas maneras et de buenas costumbres porque fueonrra-
do de Dios et de los ornes. 

(161) Amador de los Ríos. Hist. crit. déla Lit. esp., tom. III, pág. 647. 
(162) Part. I I tit. I. Ley V. 
(163) Id. tit. I I I . Ley IV. 
(164) Id. tit. V. Ley X V I . 
(165) Id. id. Ley IV. 
(166) Part. I id. Ley X X X V I I . 
(167) id. id. Ley IV. 
(168) Part. I I tit. X V I . Ley VI . 
(169) Véase Amador de los Ríos. Hist. crit. de la Lit. esp. tom. IV, pág. 30 

á 35. 
(170) Libro de los Castigos et documentos del Rey D. Sancho, prólogo ó intro- . 

ducción. En la Biblioteca de autores españoles, tom. LI, escritores en prosa anterio
res al siglo XV.—Amador de los Rios, Hist. crit. de la Lit. esp., tom. IV, pág. 35 
á 48. 

(171) Libro de los castigos y documentos del Rey D. Sancho, pág, 95. 
(172) Cítanse por el contrario como hemos indicado en el texto al Maestro Pedro 

Lombardo y al abad Joachin, pág. 101, á Séneca, Aristóteles y á Boecio señalando las 
epístolas ó los lugares en las págs. 203. » 

(173) F . Agustín Nuñez Delgadillo, carmelita, natural de Cabra, fué catedrático 
de Teología Escolástica en Córdoba, Osuna, Valencia y Zaragoza y profesor de gran 
renombre. Escribió: Breve declaración del Arte de Raimundo Lullo, Complut: 1622. 
Granad. 1623, Abecedario espiritual ad Margaritam Infantem. Y tenía preparadas: Es
tados del alma en cinco partes, Hambre de Dios, Brevedad de la vida, Fortalezas del 
alma, Humildad y sus excelencias, In primam part. divi Toma?. 

(174) «Nominales, post Ochamun, admittum pro subjecto universalitatis con-
ceptus formales, ut Stoici, et insuper, nomina, univoco et indiscriminative signifi-
cantia multa singularia similia: et inde Nominales dicti sunt, quod tantum tribuant 
nominibus,» citado por M. Rousselot y por D. Fernando Belmonte, Estudios sobre el 
Estoicismo en la Edad moderna en la Revista de filosofía literatura y ciencias de Se
villa, tom. I, pág. 152. 

(175) «En cuanto al Estoicismo, así como el marqués de Santillanale conoce y 
expone con cierta profundidad y aun simpatía, el Tostado es su enemigo; y decimos 
esto, porque en tres ocasiones se le ocurre citarlo, y las aprovecha para reprobar su 
enseñanza. Es la primera en los Comentarios al libro I I de los Reyes, cap. 17, quaest. 
19, donde hablando de un suicidio referido y aún aprobado por el historiador Josefo, 
dice que es pecado, y en este lugar con razón lo condena «non opportet nos in ómni
bus magnipendere Stoicos; nan in quibusdam satis deliraverunt, de quibus eos incre-
pabat Aristóteles» y en este asunto se ha de estar á las inspiraciones de la Ley sagra
da y de la razón natural. Esta lo condena, pues siendo el fundamento de los Estoicos 
para aplaudirlo, el creer mayor fortaleza, no temer la muerte, realmente sólo es debi
lidad para sufrir los males que se figuran mayores. «Si autem aliquis nulla magna 
formidans propter desiderium alicujus boni seipsum occidat: laudabile esset, si lex 
et ratio permitteret.» 

Es el segundo caso en los Comentarios á San Mateo, cap. 10, quaest. 118, tratan-
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do del temor y si debe temérsele á algo ó alguien además de á Dios. Niegan los Estoi
cos que el temor y las otras pasiones puedan caer en el sabio porque son perturbacio
nes del alma agenas á él; pero contéstales el Abulense, que siendo el temor huir del 
mal futuro, y pudiendo éste suceder á cualquiera por otro hombre ó por las cosas, es 
lícito temer, pues en otro caso sería ordenación de la naturaleza que no se pudiera 
precaver el mal; pero la diferencia está en que el virtuoso obra en esto rectamente, y 
el que no lo es, ó teme más ó como no debiera. Por otra parte, debe temerse poco á 
los que pueden hacer poco mal «et quia Deus potest inferre máximum malum est 
máxime timendus» Por último, en los Comentarios áSan Mateo, cap. V, quaest. 138, 
refiere las opiniones de los Estoicos y Peripatéticos sobre las pasiones, y rechaza aque
llas aceptando éstas. F . Belmonte. Estudios sobre el Estoicismo en la edad moderna 
en la Revista de filosofía, literatura y ciencias de Sevilla. Tom. I,pág. 163-164. 

(176) Martin Villa.—Reseña histórica de la Universidad de Sevilla, pág. 24-25. 
(177) Id. id. pág. 25-26. 
(178) Aún hay que deplorar otra falta no menos funesta. El gran Císneros para 

abrir su Escuela trajo de las naciones católicas sabios para el Colegio trilingüe, anexo 
á la Universidad, y para otras enseñanzas, cuyos profesores escaseaban en España. 
En Sevilla todo se acomodó á lo que había dentro de sus muros, y ni aún en eso hu
bo libertad y escogimiento, porque los colegiales dominadores hicieron patrimonio su
yo las cátedras, y cerraban las puertas á cuantos no pertenecían al gremio. Ninguna 
observación parece justa, si se atiende á las circunstancias de la época sobre la falta 
de los estudios de las Matemáticas,, de la Física, de las Ciencias naturales, ya porque 
el principal cuidado de los fundadores fué de proveer á las necesidades más urgentes 
en los usos de la vida, ya porque estos ramos no eran todavía vulgares en Europa. 
Sin embargo, su ignorancia fijó los ánimos en las fórmulas, más bien que en las 
ideas y en el raciocinio; y se prefería discurrir en las cuestiones de ] A Física según los 
principios metafísicos, antes que por los fenómenos y la observación. Por eso degene
ró la escolástica, corrompió el gusto y vendía como verdades las distinciones á veces 
quiméricas y sutiles de las Escuelas, ex fumo lucem. Martin Villa. Reseña hist. de. la 
Universidad de Sevilla, pág. 23-24. 

(179) Al abrirse en los principios del siglo X V I el Colegio y Universidad de Se
villa de la manera que se ha referido, ocurrían además de las indicadas antes,, dificul
tades gravísimas. La naciente Escuela, establecida sin los medios necesarios y limita
da ó un número muy reducido de asignaturas, no podía adquirir en los primeros pa
sos de su carrera una parte del crédito que ya tenían las de Castilla. Incompleta, mal 
segura en sus fueros y privilegios, y combatida por otras casas de enseñanza que 
contaban con más renta y protección, no atrajo á su seno á lo más esclarecido de la 
juventud andaluza. Arias Montano y Juan de Mal-Lara se encuentran en las primeras 
matrículas, pero muy pronto se trasladaron á Castilla para continuar sus estudios en 
Alcalá y Salamanca: ni los nombres de Herrera, de los canónigos Francisco Pacheco, 
Rodrigo de Caro y otros, ni los del racionero Francisco-de Rioja,- Gutiérrez de Cetina, 
ni de algunos sevillanos distinguidos en letras y ciencias, se hallan en sus libros du
rante el siglo X V I y la primera mitad del XVI I ; prueba evidente que la afluencia de 
otras escueles antiguas no se había disminuido por la creación de la de la Bética. 
Martin Villa. Reseña hist. de la Universidad de Sevilla, pág. 28. 

(180) Vá foliado hasta la foja CXXVIII , y lo demás está sin foliar, está escrito 
en letra gótica y termina de este modo: «Fué impreso en la muy noble y leal ciudad 
de Sevilla, siendo primero examinado por mandato de los muy magníficos y muy re
verendos Sres. Inquisidores, en casa de Juan León impresor de libros. Acabóse a tres 
dias del mes de Octubre año 81, nacimiento de Nuestro Señor Redentor Jesucristo de 
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1 --.17 años y de la creación del mundo, según los hebreos 5.499 y según Paulo Orosio 
6.596 y según los septenta intérpretes y 8. Isidoro 6.170 y según el sapientísimo rey 
D. Alfonso 8 531 y de la edad del autor 32 años. Dentro de él hemos encontrado una 
nota que dice entre otras cosas: «Es libro rarísimo, es el que cito entre otros D. Fran
cisco de Bruna en el informe que hizo al Consejo en 19 de Enero de 1781 para el es
tablecimiento de la cátedra de Matemáticas.» 

(181) Alonso de Fuentes. Suma de filosofía natural, en la cual así mismo se tra
ta de astrología, astronomía y otras ciencias, dedicada al príncipe D. Felipe, fól. 8 vto. 

(182) Id. id. fól. 6.o vto, 
(183) Id. id. fól. 8,° vto. 
(184) Id. id. fól. 37. 
(185) Id. id. fól. 35 vto. 
(186) Id. id • fól. 52. 
(187) Id. id. fól. 68. 
(188) Estos y los textos siguientes, se hayan ya en la parte sin foliar. 
(189) Libro quarto metereologicon summula Sanvelis Taboninides hebraeo pne. 

clarissimi philosophi ex verbis. Arist. et Averr. Expositione compacta: interpreto exi
mio artium et Medicina? Doctore M. Jacob. Man Hebra?o.—Existe un ejemplar en la 
Biblioteca Colombina, con otros tratados análogos en un volumen de los legados por 
Fernando Colón. 

(190) Paraphrasis Averrois cordubensís philosophorum facile principis de par-
tibus et generationis animalium tam philosophis quam mediéis perutilis nuper ex 
hebraico in latinum traslata per eximium, artium et medicine Docto re ra magistral» 
Jacob. Mantinum hebreum hispanum dedicada á León X . Existe en el mismo volu
men que el anterior. 

(191) Alonso de Fuentes. Filosofía natural, al fin en la parte sin foliatura. 
(192) In Platonis Dialogum quo Phoedo sen de aniniarum inmortalitate inscribí* 

tur Sebastiane Foxii Morzillii Hispalensis comentarii.- Basilea per Johanem Oporinem. 
El ejemplar por nosotros examinado lleva una nota manuscrita rubricada que dice: 
Nada tiene que espurgar-Sebastiani Fozii Morzillii Hispalensis in Platonis Timieum 
Comentarii.-Ad illustrissimum ac reverendisimun D. Franciscum Bobadillam Men-
dozam Cardinalem et Episcopum Burgensem. Basileae per Johannem Oporinem. 

(193) Qua in re hoc convenit Platonicum Aristotele, quod materiam veluti sub-
jectum posuerit: differt tamen, quod Aristóteles forman velut causara efíicientem, ac 
principium primum asseruit esse: Plato vero forman sive ideara in Deo statuit á ma
teria seiunctam, Deumque primum omnium initium tradidit, itera Aristotelem pri-
vationem forma? contrariara inter principia naturalia retulit, Plato vero non ut prin
cipium, sed ut forma? absentiam, in materia nuda posuit.—In Plat. Timeum Com.— 
Proleg. 6. 

(104) Itaque aliud est idea, aliud vero forma apud Platonem, idea enim incor
pórea separataque ac in Deo sita, velut exemplar est: forma vero corpórea est, sub-
jecta?qua?, materia inherens veluti simulacri idea. Qua in consentiré eum Platone 
Aristóteles videtur lib. 2 Physic. Simplicio etiam concedente cum universalem qua-
dam divinamque forman a rebus ipsis separatas, ex qua cuneta rerum forma quasi 
sigillo producantur afirmat. Igitur cum forma? rerum essential.iter diversa? ab ideis 
sint ac veluti simulacra a veris exemplaribus differant ea?dem profecto materiam in-
gredientis informant; suique similem effitiunt exeuntes vero nulla illam informens-
que relinquunt.—In I I I part. Timei Coraent 2 . -94-24 . 

(195) HincPlotinus in libr. Quid homo ctquid animal Perturbationcs, inquit. 
non esse hominis veri, id est animi rationabilis, sed compositi animalis: quoniam 
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homo verus natura sua non afficiatur, sed sympath ia corporis quadam. Jdeoque P l a -
tonici omnes, ut Macrob. libr. 2 in Somn. Scip . atque alii: hominem mentem apellant. 
Eadem ratione fortasse et Aristóteles l ib. 10 E th . vermu hominem, animum ipsum 
rationabilem ait esse, dr.asque animantes hujus vitas conmemorat : unam composit i 
sola m cu i civiles tribuit virtutes, quas alio nomine tjBiKag id est morales apellant: 
alterara mentís ad quam separatas refer virtutes, seu intelligibiles. Atque ita quidem 
Ephesius Michael eum Aristotelis locura interpretatur. Videamus nunc et illud quo 
pací i corpus sit animo impedimento Qua in re considerandum est. Platonis sen-
tentiam fuisse, ante corporis effectionem humanos ánimos extitisse: postea vero, ut 
in T imco docet á diis junioribus corpori ut vehículo inmersos participes sensus fieri. 
S a n e ob causara descensus ille animorum primus in corpore, prima mors ipsos tune 
dicitur a Platonicis, quod iidem ex intellectili et in corpórea essentia ac sensibilem 
et participen! corporis delapsi sint. Unde Plato in Gorgia et Cratylo, corpus vocari 
z'jur, inquit, quasi arjua, id est sepulchrum ~cuxc id est vinculum quod in eo animis sit 
ligatus et constrictus.—In Pha?donem Comentarii .—Pars. I I 37-5 . 

(196) Hac in re c o n v m i t cura Flatone Aristoteli, quod efficiente causam p o - • 
suit, eamquesuin primara naturam, sive pr imum motorem: tura secundum, hoc est 
principium motus et status rebus infinitum nominavit: quodque mater iam ac finem 
adiecerit. Differt tamen quod exemplar sustulit et cum subfstantiali cirjusque reí for
m a videtur confundisse. InTima?um.—Prolegom.—De causarum generibns.—6. 

(197) Qua in sentent ia et Aristóteles et Plato consentiunt siquidem mundi a ter -
nitate ambo aseruere differunt tamen quod Plato etaernum esse mundum faeto ta
men ratione quadam putavit: Aristóteles autem, omnino ataernum affirmavit esse. 
Id . id. De mundo et ejus partibus.—7. , 

198) Plato formara illam sive Ideara quam affert, á rerum corporearum concre-
tione sejungit, et in Dei mente veluti exemplar cujusque effectionis collocat. Ar is tó
teles eam rebus conjungit, tanquam alterara corpora? substantia? partem. I taque P l a 
to in Tima-o, Phedone, Parmeni.de, locisque a lus Sed hoc tamen discrimen inter 
ejusmodi ideam menti divina? insi tam et cogitationem nostratn ponit Plato, quod il la 
divina a?terna, eficiendi vi pra?dita, corporeoque omnis cogitationis sit expers, atque 
adeq ipsamet Dei mens, ha?c autem nostra corpórea, nihilque per se efficere valens 
Hanc porro ideam ille u n a m esse, infinitan), a?ternam ac singularum rerum. Ideas 
uni ta tc quadam in se comprehendentem, in Parmenide inquit, i temque Plotinus in 
libro De Ideéis et carura muliitudine. Ab hac una Plato singularum rerum formas 1 

tanquam e sigillo exprimí ait At vero Aristóteles formara rebus insitam princi
pium constitutionis esse vult. Nihilominus in secundo Physicorum divinara quandam 
formam statuít, a qua ca?tera? forma? omnes oriantur, quas eadem ipsa complectitur. 
Qua in re mihi ille videtur quam Píatone sentiré aut inpugnantem sententíam pene 
inscius prolabi. Si enim formam al iquam primara ac divinara esse putat ad quam 
veluti ad finem aliae referantur omnes tanquam universale quiddam separatum 
aut re ipsa sejunctum faciat, necesse es t—S. F . Morcill. Denaturae philosophia seu de 
Platonis et Aristotelis consensione, libri quinqué—l-6.o 

(199) Deberé autem aliquid esse in mente nostra certum ac firuium, quo t a m -
(mam instrumento et exemplo intelligentiaí ipsius multas sciantur, id est, formas no-
tionesque rerum á natura nobis impressas.. Id-De Demostratione ejusque necessitate 
et vi. 

(200) Quoniam enim ad omnia intel l igenda et agenda, veluti semina quoedam 
habemus a natura, ut et si dúo triaque nunquam viderimus, eadem si conjungantur, 
esse quinqué fateamur, ut si quid boni aut mali objiciatur, alterum sponte sequamur, 
alterum vitemus, et si quale sit alterutrum non judicetur, ut denique ad omnia c a -
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pienda mens quasi apta et proclivis per se sit, atque aliquid in se simile iis videat, 
quasi alias illa vidisset aut didicisset: necesse profecto est, aliquas mentibus nostris 
impressas esse a natura rerum formas putare, non facúltate tantum, ut putat Aristo 
teles, sed actu...... Id., id. 

(201) Id. id. id. 
(202) Disc, inaug. del cur. acad. de 1884-85 por. el Dr. D. Gumersindo Laverde 

pag. 40 á 42. 

(203) Claros varones en Letras naturales de esta ciudad de Sevilla, que juntaba 
el Licenciado Rodrigo Caro y los que pone en la biblioteca hispana D. Nicolás Antonio 
Caballero, del orden de Santiago, Agente de S. M. en Roma, canónigo de la Santa 
Iglesia metropolitana de Sevilla y natural de dicha ciudad. Añadidos á estos los que 
inquiérela diligencia y cuidado de otro hijo de dicha ciudad, fol. 42—Aquí se deno
minan á los Diálogos de Pero Megia, Diálogos de los elementos con más razón que 
se han denominado Diálogos morales. 

(204) Es curioso que mientras Sepulveda quiere llevar á Aristóteles al cielo, 
Bartolomé de las Casas lo coloca en los infiernos. 

(205) Toda la doctrina de Bartolomé de las Casas, puede reasumirse según don 
Adolfo de Castro en estas palabras de su Historia inédita (LII cap. X L I I I ) ¿Quien 
podrá sufrir que tuviese corazón de carne y entrañas de hombre, ver tan inhumana 
crueldad? ¿Qué memoria debía entonces de haber de aquel precepto de la caridad, 
amaras á tu prójimo cómo á tí mismo, en aquellos que tan olvidados de ser cristianos 
y aún de ser hombres, así trataban en aquellos hombres la humanidad?—Obras esco
gidas de filósofos españoles. Disert. prel. de D. Adoíf. de Castr. pag. X L I H t . X V déla 
Biblioteca de autores españoles de Rivadeneyra. Y sin embargo el mismo Obispo de 
Chiapa por favorecer á los indios americanos, autorizó la trata de negros, verdad es 
que en su alma generosa este pecado fué su eterno remordimiento. 

(206) La capacidad que concedía á la lengua castellana, para tratar las maerias 
científicas está bien manifiesta en este título, Dialogus in laudem Aritmética? His
pana seu castellana lingua qua3 parum aut nihil a sermone latino dicenti. El empleo 
de las lenguas vulgares, es una democratización de la ciencia y señala el paso de la 
escolástica á las filosofías nacionales. 

(207) Ambrosio de Morales, Prol. al Diálogo de la Dignidad del hombre—Obras 
escogidas de los filósofos españoles t. XV de la Biblioteca de autores españoles de Ri 
vadeneyra pag. 376 á 383. 

(208) Id. id. id. 
(209) El Diálogo de la Dignidad del hombre, tiene por interlocutores á Antonio, 

que defiende la soledad, ponderando las miserias de la vida humana á Aurelio, que le 
contesta encomiando las grandezas y la dignidad del hombre, y á Dinarco que decide 
en favor del último. 

(210) Diálogo de la Dignidad del hombre en las obras escogidas de filósofos es
pañoles t. X V de la biblioteca de autores españoles de Rivadeneyra, pag. 390-391. 

(211) Id. id. pag. 394—365. 

(212) Nicolás Antonio Bibl. hisp. nov. t. I I pag. 243.—En Ta portada de la 
Académica sive de judicio erga verum ex ipsis primis fontibus se lee: Opera Petri 
Valentía? Zafrensis in Extrema Baetíca. Sin embargo, el Zafrensis puede muy bien 
significar no natural, sino oriundo de Zafra. 

(213) Juan Pablo Forner, Oración apologética por España y su mérito literario, 
Madrid 1786.—Pueden consultarse además los párrafos que dedica á Pedro de Valencia 
nuestro querido amigo D. Fernando Belmonte en su Estudio sobre el estoicismo en la 
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Edad Moderna. Revista mensual de filosofía, literatura y ciencias de Sevilla 1.1, pági

na 233 y 34. 

(214) piscur . leído en la Univ. cent, en la solem. inaug. del curso acad. de 1889-

90, por el Dr. D. Marcelino Menendez y Pelayo, pag. 117. 

(215) Calderón, Guárdate del agua mansa, Jornada 1. a 

(216) Cuando comenzó á escribir (1561) la mayor parte de los libros devotos y 

místicos, habían sido prohibidos por el Index de 1546 y 1550. No sabía latín, y su 

memoria era tan flaca, que era imposible que recordara por completo doctrinas tan 

perfectas.—F. Canalejas.—Escuelas místicas españolas en sus Estudios críticos de 

filosofía, política y literatura, pag. 342. 

(217) E l castillo inter ioró tratado de las moradas escrito por Santa Teresa de 

Jesús , edición autografiada é impresa según el texto original, propiedad de sus hijas 

las religiosas Carmelitas descalzas, del convento de San José de esta ciudad, publ ica

do por iniciativa y b a j ó l a dirección del E m o . y Rmo. F r . Joaquín , Cardenal Lluch, 

Arzobispo de Sevilla, (Año. 1882) pag. 7.—Ocasión es de mostrar aquí la gratitud que 

debe la religión, la filosofía y la literatura al ilustrado Cardenal, que tan buena me

moria ha dejado entre nosotros, por la publicación de esta hermosa y correctísima 

edición. 

(218) Id. id. id. pág. 85 . 

(219) Id. id. id. pág. 92. 

(220) Id . id. id. pág. 93 . 

( 2 2 1 ) , Id. id. id. pág. 97. 

(222) Id. id. id. pág. 1 2 7 - 1 2 8 . • 

(223) Dice el Dr. D. Diego de Torres Villarroel, en su Vida ejemplar de virtudes 

heroicas y singulares recibos de la V. Madre Gregoria Francisca de Santa Teresa (Sa

lamanca. Imp . de la Santa Cruz, por Antonio Villarroel y Torres, sin fecha,) en su de

dicatoria a l a s Exemplar i s imas Sras., y V. V; Madres carmelitas descalzas, del conven

to de Sevil la . «En su vida y en su muerte, manifestó la Santa y piadosa Madre, el 

singular amor y cuidado con que miraba á ese devoto Altar de clarísimas Vírgenes. 

E n vida, con las muchas cartas, con que honró á sus subditas, y hermanas; pues pue

den V. Reverencias asegurar, que se veneran en ese Relicario más número de ellas, 

que en otro alguno de los que fundó su infatigable celo. E n la muerte, con las pre

ciosas prendas, y amables memorias, que dej ó á V. Reverencias, en su Capa, Senda-

lias, Cilicio y Penadito, por donde bebía en los caminos, en el pasmoso original de 

sus Celestiales Moradas, y en otras ilustres reliquias, que adora de más cerca la vene

ración de ese devoto Reino.» 

D. José Alonso Morgado, en el prólogo á la citada edición de las Moradas de Santa 

Teresa, que nos está sirviendo para este estudio, copiando lo que el R. P. Francisco de 

San ta María, cronista de la Orden de los Descalzos, escribió por los años de 1640 s o 

bre el origen y las vicisitudes de su precioso autógrafo dice así: «Quedó este l ibro en 

poder de el P. Fray Gerónimo Gracian, de la Madre de Dios; porque no quiso e x p o 

nerle á la envidia ó ignorancia, porque no le sucediese lo que al de la Vida, esperando 

que la muerte de la Santa, coronase sus obras y su pluma. Habiendo recibido muchas 

buenas obras en Sevil la , de Pedro Cerezo Pardo, persona rica y principal, así en las 

fundaciones de aquellos conventos como en otras; no teniendo con qué pagar tan c r e 

cidos beneficios, le entregó esta joya, y él la estimó más que Creso todos sus tesoros. 

Al tiempo de su muerte la dejó á D . a Catalina Cerezo Pardo, hi ja única suya, y here

dera de su hacienda y casa. Cuando profesó, además de un rico y cumplido dote, en

tregó este tesoro que no perece. En t ró después en el mesmo Convento la E x c m a . Se 

ñora Duquesa de Béjar , D . a J uana de Mendoza, y siendo novicia, mandó encuadernar 



este libro con tablas de plata, adornadas de hermosos esmaltes; con él se encuaderna
ron muchas Cartas, de mano de nuestra gloriosa Madre, y yo di seis ó siete que tenía» 
para darles mejor depósito; y guardase hoy este original en aquel Religioso Convento 
en la pureza que salió de mano de la Santa.» Aceptando esta última historia se ve có
mo el libro de las Moradas ha sido una especie de vinculación de las Monjas del Con
vento de Santa Teresa, de esta ciudad. 

(224) Vivía bien sosegada de todo, y especialmente en el cuidado, y zozobra do 
los papeles que había adquirido, y que por obediencia había escrito así por tenerlos 
bien escondidos y asegurados, como por la confianza en el secreto y en la cautela que 
usó con el presente Director, á quien nunca quiso revelar, que tenia tales papeles (nos 
cuenta el biógrafo de la V. Madre) habiendo muerto su primer confesor Fray Pedro de 
Santa María, por cuya orden habia escrito su vida, pero el que eligió después como 
director espiritual elP. Definidor Fray Julián, nos-refiere que siempre que iba á con
fesar ó hablaba á la V. M., sentía en su interior un impulso de pedirla los papeles que 
de su vida tenía escritos, apesar de que no sabia lo hubiera hecho y que cansado ya 
de esta interior batalla el dia de la víspera de la Purificación de Nuestra Señora, de 
1722, sin poder contenerse la dijo; Madre, dias ha que ando por suplicar á V. R., una 
cosa, y esta no he de exponerla sin que primero rae dé palabra de concederla. Quedó
se la V. un poco suspensa y después en su palabra y en su modo, conocí que estaba al
go turbada y me preguntó: P. N., ¿qué cosa es esa? A que yo respondí. Si cuando 
vuelva me asegura V. R., de no negarlo; lo diré claro, volviendo otro dia á confesar á 
las Religiosas, así que llegó al confesonario la Venerable Madre la reconvine con lo 
mismo, y su respuesta fué hechándose á llorar decir; P. N., ofrezco hacer todo lo que 
fuere del servicio de Dios, en esta ocasión sin poder hacer ctra cosa ni reparar en lo que 
decia, la mandé expresamente le entregase todos los papeles que en orden á su inte
rior tenia escritos, de que resultó en la Venerable tal aflicción y congoja, que solo se le 
oian estas palabras que aceleradamente repetía señor ¿qué es esto? Hágase tu santísi
ma voluntad.—Torres Villarroel Vida de la V. M. Gregoria. pág. o 75-377. 

(225) Poesías de la Venerable Madre Gregoria Francisca, de Santa Teresa, pá
gina 76 v sis:. También se encuentran en su Vida de donde se han tomado. 

(226) Id. id. pág. 81 7 82. 
(227) Id. id.' pág. 8o. 
(228) Id. id pág. 54-56. 
(229) Id. id, pág. 14. 
(230) Id. id. pág. 54 y 51 
(231) E. Hartmann. Philosophie de 1' inconscient, traducida por D. Nolen 
(232) Al buen juicio y cuidadosa inteligencia del P. Fray Gerónimo Gracian, 

debemos este tesoro. Hallábase en Toledo, consolando y recibiendo consuelos de la 
Santa, en lo más riguroso de las persecuciones. Estando con ella tratando un dia de 
materias espirituales, se lamentó de que el libro de su Vida, donde tantas luces y 
avisos se hallaban para el trato de la Oración, estuviese así retirado en el Tribunal de 
la Inquisición. 

Vínole al pensamiento, que se podía restaurar tan gran pérdida, si la Santa es • 
cribiese aquella misma doctrina, no por modo de historia suya, sino de enseñanza, 
sin hacer de sí memoria, sino cuando mucho en tercera persona, si la necesidad de la 
doctrínalo pidiese. José Alonso Morgado, prólogo á el Castillo interior ó tratado de 
las Moradas. Edición autograíiada é impresa bajo la dirección del Excino. y Rmo. Fray 
Joaquín Cardenal Lluch, Arzobispo de Sevilla. 

(233) F . de P. Canalejas.—Escuelas místicas españolas en sus Kstud. crit de 
filos, pol. y lit. pág. 373 á 75. 
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(234) Id. id. id. pág. 355 á 350. 
(235) Santa Teresa. El castillo interior ó Tratado de las Moradas.—Edición del 

Cardenal Lluch. pág. 13 
(236) Id. id. id. pág. 131. 
(237) Id. id. id. pág. 132. 
(238) Id. id. id. pág. 133. 
239) Id. id. id. pág. 136. 

(240) Id. id. id. pág. 134. 
(241) Canalejas.—Escuelas místicas españolas en sus Estud. crit. de filos, polit. 

y lit. pág. 360. Con razón Mr. Rousselot., concluye diciendo: «Ignoro si puede citarse 
otro ejemplo en la historia de la filosofía, sin exceptuar á Plotino, de un esfuerzo tan 
prodigioso para huir del mundo y llegar á Dios directamente, sin caer en la inmorali
dad, en el idiotismo y en la locura; esfuerzo tanto más portentoso cuanto que no 
cuenta con otro apoyo que la intuición de la fé, sin ningún axilio de la filosofía.» 

(242) Diego de Torres Villarroel, Vida ejemplar y virtudes heroicas y singula
res recibos de la V. Madre Gregoria Francisca de Santa Teresa.—pág. 381 y 382. 

(243) Id. id. id. pág. 410. 
(244) Id. id. id. pág. 410 y 411, 
(245) Id. id. id. pág. 412 y 413. 
(246) De la Sapiencia, te digo que puedes ser felice sin ella, que poco saber te 

basta. Con este librito, y Fray Luis de Granada y la vanidad de Esteba, y Contemp-
ívs mundi, sin más libros puedes ser felice, haciendo paradas en la vida, contemplan
do tu ser, y entendiéndote á tí mismo: y mirando el camino que llevas y adonde vas 
á parar y contemplando este mundo y sus maravillas y fin del: y leyendo cada dia en 
los dichos libros que es buen género de oración.—Nueva Filosofía de la nat. del 
homb.— Coloquio de la nat. del homb. tit. LXI.—De la felicidad que puede haber en 
este mundo, pág. 103. 

(•-:47) D. Facundo de los Rios y Portilla.—Discurso leido ante el claustro de la 
Universidad Central, en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor en Filo
sofía y Letras (Año 1864.) 

(248) Luis Alcázar.—Restigatio arcani sensus in Apocalipsi. Bayle en su Diccio
nario dice que Hugo Grotio ha tomado de este libro una gran pa'te de sus ideas. Le 
tachaban de loco, pero con razón de él dijeron: no es un loco, es uno que sabe más de 
lo que le enseñan sus maestros. 

(249) Es particularidad que no debe dejarse pasar desapercibida, que mientras 
los partidarios de la poética de Luzán, miran con cierto desden la rica literatura de 
nuestro siglo de oro, los reformadores de la filosofía, desde Martin Martínez, intentan 
sacar á nuestros antiguos pensadores del injusto olvido en que se les tiene dejado, ya 
rehaciendo ó Huarte, ya elogiando á D. a Oliva, ya recordando á Alonso de Fuentes. 
Los que quieran ver los beneficiosos resultados del plan de Olavide en la cultura sevi
llana, pueden consultar con provecho la Reseña histórica de la Universidad de Sevi
lla, pcrD. Antonio Martin Villa, pág. 59-71. 

(250) El titulo de la obra de Cevallos, es «La falsa filosofía ó el Ateísmo, Deís
mo, Materialismo y demás nuevas sectas, convencida de crimen de estado contra los 
Soberanos y sus Regabas, contra los Magistrados y Potestades legítimas. Se combaten 
>us máximas sediciosas y subversivas de toda Sociedad, y aun de la Humanidad, por 
Fray Fernando de Zevallos. Monge Gerónimo del Monasterio de San Isidoro del 
Campo.» El primer tomo impreso por Sancha (segunda impresión) en 1779, contiena 
un Aparato para la obra. Los tomos segundo y tercero el libro primero, impugnación 
de los ateístas, deístas, fatalistas, naturalistas y demás pretendientes filósofos; el cuar-

n-ó 



to y el quinto, el libro tercero donde se combatían las máximas sediciosas de los pseu-
dos filósofos y los otros impíos y se convencen por las mismas sediciones que han 
causado contra los príncipes y gobiernos y donde se descubre más el centro de las 
turvaciones y ruinas de Estados causados por derechos impíos, y se combaten sus 
máximas contrarias á¡ las Regalías de criar Magistrados, hacer leyes, decretar la guerra 
contra los enemigos estraños y pronunciar sentencias capitales contra los reos de 
adentro y el sexto, impreso como el quinto en la tipografía por Antonio Fernández, 
donde se disipan las cavilaciones sangrientas de los falsos filósofos contra la vida de los 
Principes: se desvanecen las calumnias contra la Religión Católica: se muestran las 
ventajas de esta para cualquier forma legítima de gobierno. Se desata el problema de 
la grandeza de la Monarquía de España; y se vé que apesar de los límites puestos por 
los filósofos, dura por la Religión y no por la trama como ellos fingen. 

(251) Ceballos.—La Falsa Filosofía.—tom. V. pág. 315. 
(252) Cain fué el primero de quien se cuenta que atacó la providencia de Dios. 

De tal huebo, nacieron tales euerbos.—Id. id, tom. I. pág. 20. 
(253) Que la ilustración haya crecido para la Filosofía y otras artes no se puede 

negar, aunque en realidad de verdad, hay muchos lustrados con un barniz filosófico 
y pocos que sean ilustrados por conocimientos verdaderos y ütiles,-Id.-id.-id. pág. 148 
—No culpo yo á la Filosofía (dice un sabio mayor, de los que se creen grandes,) por
que es buena considerada en sí misma y ordenada por Dios, pero se le debe preferir 
la conciencia y la vida virtuosa.—Id.-id.-id. pág. 200. Sin embargo, no tarda en des
cender á este género de argumentos: ¿Qué podré yo fiar de todo cuanto me enseñe 
Leibnitz, cuando le oigo decir que cuanto ha escrito en la Teodicea, es un juego de 
palabras con que intentó engañar á una reina?—Id.-id.-id. pág» 201. 

(254) Id. id. id. pág. 153-154-193. 
(255) Cartas críticas que escribió el Rmo. Padre Maestro Fray Francisco de Al-

varado, del orden de predicadores ó sea el Filósofo rancio. 
(256) Y añade.—Esa filosofía empeñada en esplicar mecánicamente la naturale

za y empeñada en negar nuestras entelechias es prima hermana del materialismo. Esa 
Metafísica tan nueva como brillante en que se abren nuevos rumbos á nuestras pri
meras ideas, marcha á toda prisa contra el Supremo Ser, contra la inmaterialidad del 
Alma y contra todas las verdades que son base de la Religión. 

(257) Alv.—Cartas ent.-tom. V. C. XVI . pág. 269-270. 
(258) Id. id. id. Cart. X I I . pág. 188. 
(259) Id. id. id. pág. 195. 
(260) Id.-id.-id. pág. 210.—Toda su manera de argumentar, es del mismo orden. 

He aquí como combate á Leibnitz. «Sino gusta de Descartes, por lo mucho que ha 
caido, acomódese Vd. con Leibnitz y Wolfio, que traen más Monadas que puede ha
ber en las costas de África.... Muchas monadas juntas, hacen un rebaño v. gr. y este 
tal rebaño tiene no una sola alma (como querían los manicheos, que esto es una rica 
feria) con su percepción y su apetito, sino tantas almas con sus percepciones y sus 
apetitos cuantas son las infinitas Monadas de que se compone: que es decir tantas al
mas como en un purgatorio: tantos pareceres como en un bartulo y tantos antojos 
como en veinte preñadas: no es este sistema muy malote.—ld.-id.-id. pág. 177. 

Y á Newton. Datur generalis attractio, si omnia corpora se invicem trahant-sed 
omnia corpora invicem- trahunt—ergo datur generalis attractio—ergo omnia corpora 
invicem trahunt.—Prob. maj. Datur generalis attractio si omnia corpore invicem tra
hunt—sed omnia corpore invicem trahunt—ergo datur generalis atraetio. 

(261) Ya hay, amigo mió, muchos años que estoy en estas regiones, dice en la 
Carta I. Recuerdo haber visto también en nn manuscrito de estas cartas que su título 

http://ld.-id.-id
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era, Cartas que el príncipe de los Filósofos, Aristóteles escribió desde los Infiernos, 
pero no he podido encontrar el manuscrito donde tengo la casi evidencia de haberlo 
consultado. 

(262) Martin Villa, en la Reseña hist. de la Univ. de Sevilla, pág. 43, dice posi
tivamente «y en fin del mismo D. Tomás González Carvajar, y D. José Isidoro Mora
les, que ilustraron la Filosofía con su doctrina,» y en el Apéndice de la misma obra 
se le coloca entre los hombres célebres, hijo de esta Universidad, como teólogo y filó
sofo, humanista y profundo matemático. 

(263) El título de esta obrita cuyo conocimiento debemos al oficial de la Secre 
taña de esta Universidad D. José Vázquez, á quien como al Sr. Bibliotecario de la Co. 
lombina D. Simón la Rosa, damos aquí público testimonio de gratitud por lo que han 
facilitado nuestro trabajo, en latin y en castellano es como sigue: 

Josephi Isidori Moralii Comentario 
ad Excell virum de D. Joseph Isidoro 

Josephum Mazarredum Morales 
de filiae institutione al Exc. Señor. 

Commentarius D. Joseph de Mazarredo 
edidit publicado 

Thaddaeus Brabus por D. Tadeo Brabo 
et Riveras de Ribero 

Matriti. Madrid. 
E x officina Gabrielis a Sancha En la imprenta de D. Gabriel de Sancha 

AnnMDCCXCVI. Año 1796. 

(264) Comentario de D. Joseph. Isid. Moral, pág. 27 y 28.—«Porque, añade, 
(pág. 33 y sig.) á cada paso se tropieza con una infinidad de vocablos, pensamientos y 
raciocinios enteros.tomados de las nuevas ciencias y que han nacido con ellas, los qua-
les si hubieran de expresarse en latín, sería preciso usar de un latín bárbaro, ó á lo 
menos contrario al genio é índole de la lengua: con lo que por no hablar sin exemplo, 
es necesario enmudecer. No sucedería esto, sí el habla latina hubiera llegado viva á 
nuestros tiempos, ó si nuestras artes y ciencias hubieran florecido en los de Cicerón y 
sus coetáneos; porque entonces un sinnúmero de cosas que ahora se dicen sin exem
plo (y son un delito á los ojos de ciertos importunos censores) las diríamos de la ma
nera que las hubiesen dicho los doctos de aquel tiempo que hubieran escrito de estas 
materias. 

Muy al revés sucede en el español, y en cualquiera idioma moderno y nativo. En 
ellos, no solo por necesidad, sino con alabanza ha debido introducirse la novedad, al 
paso que de dos siglos á esta parte se están renovando las ciencias y las artes, tanto que 
han mudado enteramente de semblante. Lo contrario sería poner unos grilios á la agi
lidad del pensamiento humano, y reducirlo á un estrecho círculo de voces y de pala
bras; y esto por la gran razón de no escandalizar á nuestros Académicos, cuyos delica
dísimos oidos no podrían sufrir cosa que hubiese venido de Francia, Inglaterra ó I ta 
lia, aún cuando haya venido con las ciencias y artes que nos han comunicado aque
llas naciones, y aún con el arte mismo de pensar que de ellas hemos tomado. Porque 
¿quantas voces hay en las ciencias del día, quantas frases y fórmulas, y maneras de 
explicarse nunca usadas de nuestros padres y maestros de la lengua, cuyo uso lexos de 
sernos reprensible, debe ser bien visto y loable? Eslo sin duda, y lo será siempre que 
una buena razón nos lo dicte; especialmente si de este modo queda expresado un 
pensamiento con más concisión, ó con más verdad ó si lo pide la mayor claridad, so
noridad y energía. ¡Que bien decía á este propósito Horacio' aquel Heracio, cuya per-



pétua máxima fué cuidar siempre m fcs de las cosas y de lo* pensamiento* que de las 

palabras! 
Me indigno quando veo de un tratado 

E n que gracia y cultura relucía, 

E l lenguage tachar porque es del día, 

Y que el rancio escritor siempre es loado. 

S i en la Grecia tal odio y tal manía 

Contra la novedad se hubiera usado 

¿Qué libro griego ahora existiría? 

E l idioma, es verdad, nadie innovado 

Lo hubiera: pero nada se sabría. 

Siendo esto así; quien podrá l levaren paciencia á algunos que se precian de eru

ditos, y no son sino unos majaderos, que sin principios siquiera ni elementos de las 

ciencias, ni otro mérito que haber adquirido, á fuerza de imitar y remedar cierto r e 

puesto cleloqüacidad, se erigen en jueces de los escritos y de los escritores? S i por fortuna 

cae en sus manos alguna composición científica, en que se trate por exemplo, de in

vestigar y poner en claro una verdad, y donde las sentencias, los pensamientos, todo 

en fin sea profundo y lleno de gravedad, sublimidad y energía; como su frivolo pala

dar es incapaz de hallar sabor en el xugo y sustancia de las cosas, luego se ceban en 

la corteza, esto es, en la palabras. Allí es ver como las escudriñan y pesan por adar

mes y por quilates, por si se ha escapado alguna que no sea castiza y rancia ó que ten

ga visos de galicismo: si es de uso corriente ó peregrina, ó como dicen, de nuevo cuño, 

aunque haya habido razón para usarla. En esto lucen toda su ciencia y bachillería, 

que más parece exercicio de escuela y de palmeta 

(265) Explanando este pensamiento continua con estas razones que ponemos en 

latín y castellano para que pueda apreciarse su pericia en el manejo de las dos 

lenguas: 

Ñeque vero auctoren ideo me esse putes, No es mi ánimo decir con esto que las se-

ut sórdido ancillarique officio honestae ñoritas de distinción hagan en casa los 

virgines mancipentur: sed vero ajo et con- oficios de las criadas; pero sí diré, que la-

lendo, si uxores futurae sunt, eas vel ho- que han de ser madres de familia, por 

nestissimas omnia haec munia qui perité muy ilustres que sean, deben tener la 

et ex arte fiant, nósse deberé. Id si secús ciencia, por decirlo asi, de todas las )ia-

contingat, nulla sat erit fortuna nulla su - ciendas y labores domésticas: y donde esto 

pellex. Verúm enim vero domüs familiae- no sucede, no hay provisión ni caudal 

que regendae cura et providentia disci- que alcance. Y á ia verdad en el gobierno 

plinabilis quaedam scientia esse putanda de una casa y cuidado de una familia hay 

est, quaeque non diei uníus vel anni as- tanto que saber, que puede llamarse muy 

suetudine et experientiá eompareturjsed bien una ciencia metódica, y no de aque-

itsu proveniat quotidiano, qui plurimum lias que se aprenden con la experiencia, 

in artibus dominatur: nullaque sit, vel de un día, ó la costumbre de un año, sino 

expeditissima, quae sine peritia quadam que necesita de la práctica y uso diario, 

et norma exerceatur. Hoc igitur foeminis que es el padre cíela destreza en toda ar-

Natura, inter institutores doctissima ipsa te: no habiendo ninguna tan fácil y hace-

magistra, nedúm latinas cognitionis, t-ed dera que no tenga su clave y sus reglas 

cunetae eruditionis loco, quasi gymna- para saberla exercitar. Este es pues, el 

sium deditscholamque amplissimam des- taller y la escuela á que la Naturaleza, 

tinavit. Quid quod et nos viri prívate isto más docta y sabia que todos los maestros , 

Judocuncti á pueritia edueati et informati destinó las mugeres, dándoles en ella 

vsumus, plerique ad adolescentiam et viri- más vasta y más digna ocupación,que si las 
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- ¿ x ñ o s h a c e , tantos que c r e o ser y a el único de los individuos de 

éste Claustro que h a y a tenido que p a s a r por tan difícil prueba , al pre

s e n t a r m e por p r i m e r a vez ante vosotros , tuve que dir ig iros desde este 

sitio la pa labra . 

F r e s c a todavía e s t a b a entonces la m e m o r i a de aquel ins igne m a e s 

tro de talento profundísimo, de viril e locuenc ia , de entendimiento i n 

c o m p a r a b l e , que, á n a c e r en pueblo m á s afortunado, hubiera logrado 

quizá que el n o m b r e de J O S É C O N T E R O se g r a b a r a en aquel la p á g i n a 

preferente que re serva la Historia p a r a los pr íncipes del pensamiento . 

P a s ó por esta t i erra sin bienes y sin honores ; aprend ió sin m a e s 

tros ; enseñó sin libros; la piedad de los n u m e r o s o s discípulos que a d o c 

t r i n a r a , no ha conseguido f o r m a r con los e sparc idos fragmentos de sus 

expl icac iones un cuerpo de doctr ina; y, sin e m b a r g o , á él se debe aquel 

p r i m e r o é irresistible impulso que, t ras largo d e s m a y o , hizo d e s p e r t a r 

las energ ías latentes de la conc ienc ia patr ia , c u y a s p r i m e r a s luces d i 

s iparon las s o m b r a s de aquel la filosofía plebeya que venia dominando 

la E u r o p a durante todo un siglo, y m á s t a r d e pusieron al descubierto 

la urd imbre vas ta de aquél , si a p a r a t o s o y c ó m o d o , superficial y va

cuo eclect ic ismo, que, enseñoreado de la c ienc ia , in formaba todos los 

órdenes de la vida. 
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das hizo aún mi venerado m a e s t r o , mi predecesor ilustre. Adivinó 

los métodos y presintió las principales soluciones del maravi l loso m o 

vimiento científico que h a hecho de A lemania la Grecia de la edad mo

d e r n a , (1) y del que, s e p a r a d o s nosotros por b a r r e r a s casi infranquea

bles, ni al principio tuvo noticia, ni n u n c a llegó á c o n o c e r e n t e r a m e n t e 

(2). H e c h o ignorado por los m á s y, sin e m b a r g o , digno de a tenta con

s ideración y estudio. Mentís á los que nos niegan toda c a p a c i d a d p a r a 

el conoc imiento filosófico. 

P u e s bien, E x c m o . S r . , á este varón eminente , por tantos títulos 

dignos de a l a b a n z a , joven aún rec ien salido de las au las , venía yo á 

sustituir. 

Corrieron los dias; b lanquearon mis cabel los; debilitóse mi voz; 

flaqueó mi m e m o r i a ; empal ideció mi fantasía; oscurec ióse mi inteligen

c i a , y c u a n d o , rotos y a cas i todos los lazos que á es ta ex i s tenc ia me 

ligan, sólo m e ret iene entre vosotros la afición invencible que desde 

niño á la c ienc ia y á la enseñanza he profesado , la m u e r t e de otro 

profesor eminente , de universal r e n o m b r e , la del i lustre y dignísimo 

Decano de es ta F a c u l t a d , á quien también , por mi d e s g r a c i a , he te

nido que sustituir, m e obliga de nuevo á dirigiros mi voz desde es ta 

c á t e d r a . 

M á s e locuentes que la m í a eran las que debieron e n c a r e c e r sus mé

ritos y nuestro duelo; pero mis c o m p a ñ e r o s , t e m e r o s o s de que se p u 

diera confundir la verdad con la lisonja, c r e y e r o n sin duda que n a d a 

habían de perder , ni el uno por justif icado ni los otros por evidentes , 

al p a s a r por la b o c a de un a d v e r s a r i o . 

P o r q u e su a d v e r s a r i o fui. Si esas bóvedas pudieran r e c o r d a r , sus 

ecos repet ir ían a h o r a nuestras opuestas opiniones, y a que el a m o r á la 

paz, el respeto que a m b o s profesábamos á nuestro R e c t o r venerad í s i -

m o , el ex imio latinista y cast izo escr i tor que con hilos de oro h a tejido 

la historia de nues tra Univers idad, y la p a l a b r a ante él e m p e ñ a d a , con

siguieron, no sin t rabajo , de nues tros enardec idos án imos juveni les , 

que la p r e n s a no las repit iera. 

¡Nobil ís imas bata l las del pensamiento en que las her idas c u r a n y 

el vencido g a n a ! C o m o los cuerpos con el cont inuo roce , las ideas al 

c h o c a r pierden su aspereza . Sin a b j u r a r ninguno de los dos, ment i rosa 



y c o b a r d e m e n t e , de k> que su? c o n c i e n c í a l e d ic taba, crec ió con la lucha 

nues tra c o m ú n es t imac ión , y hoy, sin e n e m i g a y sin aquél, por e x c e s i 

vo, mortif icante deseo de enal tecer , que no es m á s que la última f o r m a 

de la enemistad en á n i m o s generosos , m e a trevo á diseñaros fiel, aun

que toscamente , una figura en que resa l tan tantas y tan exce lentes 

dotes , seguro de que sí la fortuna, j u s t a a l g u n a vez, hubiera c a m b i a d o 

nuestros destinos-, r e sonar ían aqui laúdes , si nó á cual idades que la 

ment i ra m i s m a no sabr ía inventar , al a m o r desinteresado de lo v e r 

dadero , único que de mí pudiera l l e g a r á vuestros oidos sin p r o v o c a r 

vuestra sonr i sa y mi sonrojo . 

E r a el doctor D. F r a n c i s c o Mateos Gago , e jemplar del sacerdote 

i lustrado, genu inamente español , e n quien felizmente se a u n a b a n la 

r a z o n a d a sumisión del tomista y la independencia del míst ico, e v i t á n 

dole c a e r en dos e x t r e m o s igualmente peligrosos; el m e r o formal i smo 

e x t e r n o y la aprehens ión subjetiva. J a m á s la duda turbó su intel igen

cia; j a m á s se le ocurr ió a l iar la religión con su provecho , seducido por 

el especioso sof isma que t ras la utilidad c o m ú n disimula la propia . 

Adalid el m á s esforzado de las doc tr inas y d é l o s privilegios de 

la iglesia, ni solicitó ni obtuvo n inguna dignidad eclesiástica; c a m 

peón el m á s valiente de la ant igua monarqu ía , no merec ió á los g o 

biernos distinción a lguna , por m á s que las tesis que sus tentara se m i 

r a r a n durante toda su vida, m u c h a s veces con favor, casi s i empre con 

a g r a d o . 

Pero-el sacerdote y el c iudadano con quien en dias de bonanza no 

tropezaron n u n c a en el c a m i n o d é l a ambic ión , tan lleno de gentes , 

o tros m e n o s m e r e c e d o r e s y m á s a u d a c e s , r e c l a m ó s iempre el p r i m e r 

puesto, que los m á s obl igados a b a n d o n a b a n , en los dias de aflicción y 

de peligro. 

¿Quién no recuerda , p a r a no r e m o n t a r m e á épocas m á s lejanas, 

sus heroicos hechos en el último cólera? Sacerdote , acudió al servicio 

espiritual, viniendo en auxi l io de su pobre p á r r o c o s e x a g e n a r i o y va

letudinario atr ibulado; c iudadano , organizó el servicio de sanidad y 

beneficencia, l levando de c a s a en c a s a consuelos materia les y espir i 

tuales en dias sün descanso y noches sin sueño, siendo no pocas veces , 

en aquel la universal tribulación, méd ico , sacerdote y enfermero . ¿Qué 
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importa que los políticos no p r e m i a r a n , aún á su despecho, servicios 

semejantes? El ga lardón que le negaron , la gratitud de Sevil la e n t e r a 

se lo concede por mi enemiga boca . 

Infatigable polemista, el estibo del doctor Gago, con sus ac ier tos y 

sus lunares, tiene muy c e r c a n o parente sco con los de Albarado y el 

autor de la Falsa Filosofía; la m i s m a erudición sólida, algo á la a n t i 

gua; la m i s m a lógica implacable , hasta cruel; la m i s m a habilidad p a 

r a desviar al enemigo de los puntos flacos, con las ar te s escolást icas; 

las m i s m a s sales andaluzas , m á s gráf icas que pulidas. 

Su tradic ional ismo, entendido el vocablo en su buena acepc ión , 

m a s q u e al grand i locuente y personal de Donoso, un tanto á la f r a n c e 

sa , se parece al nac ional é histórico de los Mausonas y Jul ianos , y, 

siguiendo la filiación, al de la vec ina a fr i cana Iglesia, t an severa é in

dependiente, de los Ciprianos, Tertul ianos y Arnobios , con. los que tie

ne su c a r á c t e r no pocos puntos de c o n t a c t o . 

¿A qué detenerme en c o s a tan sabida de todos?'¿Quién aún de los 

m á s opuestos no ha e scuchado con c o m p l a c e n c i a los golpes de aquel 

marti l lo tr i turador , de esa c ienc ia de m í r a m e y no m e toques, aprendi

das en revistas y en periódicos?¿Quién no ha ce lebrado y repetido f r a 

ses felices que-, c o m o la de sales británicas, se han hecho proverbiales? 

No es, sin e m b a r g o , por estos escritos> hechos á la l igera, bajo la 

impresión del momento , por lo que se ha de j u z g a r de su legítimo v a 

ler. Ni son t a m p o c o su m a y o r titulo de gloria sus libros histórico-polí-

t ico-rel igiosos, c o m o el de la, Papisa Jiiana, con ser m á s serios y c o n 

cienzudos. 

En este suelo .candente y movedizo, producto< del volcán, todavía 

no comple tamente a p a g a d o de tantas revoluciones, sólo nos h a q u e 

dado una r o c a sólida donde a f i rmar el pié; el santo a m o r de la patr ia 

española . Tradic ional i s tas y progres ivos allí n o s - e n c o n t r a m o s . Con 

filial car ino todos l levamos á este suelo esteril izado por las t e m p e s t a 

des, nuestro puñado de t ierra . T r a t e n unos de c o n s e r v a r á toda cos ta 

la que queda: traten otros de r e c o g e r la que, a c a s o en mal h o r a , d e 

j a m o s e s c a p a r , fecundándola con nuevo abono; de esta t i e r r a asi mez

c lada h a de b r o t a r la floresta que abr igue y al imente á nuestros hijos. 

¡Quién sabe la proporc ión en que e n t r a r á n lo ant iguo y lo nuevo! P e r o 
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cuando las p lantas c r e z c a n , las flores se a b r a n y m a d u r e el fruto, 

nuestros hijos d irán ¿por qué se c o m b a t í a n , si todos c o m o padres t r a -

Itajaban por nosotros? 

H o r a es y a en que pensemos en a r r e g l a r su herenc ia , sin que la 

e x p o n g a m o s con locas especulac iones ; que las generac iones pasan 

c ó m o las hojas que los vientos del otoño a r r e b a t a n c a d a año. Dispute

mos , pues es preciso; pero sin pasión, por aquello en que todavía no 

c o n v e n g a m o s ; pe to ¿por qué no a c e p t a r , provenga de donde quiera , lo 

que por todos es reconoc ido c o m o bueno? Que el tradic ional is ta se con

venza de que n u n c a vuelve a t r á s la corr i en te incesante de los h e c h o s ; 

que cons idere el innovador que no h a y fuerza que r o m p a los d i a m a n 

tinos es labones de la c a d e n a de la historia; al c a b o ¿qué son lo p a s a d o , 

lo presente y lo futuro sino manifestaciones suces ivas del m i s m o ser? 

¡Cuan sólido resulta lo que sobre tan inquebrantables c imientos 

levantamos! Aprec iac iones m u y d iversas se formarán de los t rabajos 

polémicos y has ta de los histórico-pol i t icos del P a d r e Gago, según el 

part ido á que per tenezca el que las haga; nadie n e g a r á un ap lauso á 

sus invest igaciones h i s tór ico-arqueológ icas . P a r e c e que allí su e n t e n 

dimiento se aguza , su inteligencia se e n s a n c h a , y h a s t a que su p luma 

c o r r e m á s suave y m á s serena. Todo el que en adelante se ocupe se

r iamente de la Historia y de la Arqueología patr ias , ha de t o m a r muy 

en c u e n t a sus inducciones y sus descubr imientos . 

¡ L á s t i m a g r a n d e que hic iera m á s que, escribió! Todos sus d e s v e l o s 

todas sus ilusiones, todas las pr ivaciones de su modest í s ima e x i s t e n 

c ia , se habían c o n c e n t r a d o y tomaron forma tangible en una prec iosa 

colección numismát ica . Y o os conjuro á todos p a r a que esta co lecc ión 

no se deshaga , ó p a s e m o s una vez m á s por la v e r g ü e n z a de que v a y a 

á a u m e n t a r las riquezas de algún m u s e o e x t r a n g e r o . ¡Autoridades que 

nos honrá i s con vues tra presenc ia , dando público test imonio de c u a n 

to os importan los progresos del s a b e r , pres tadnos vuestro influjo; 

a m a n t e s de la i lustración, acudid con vuestro óbolo; y vosotras t a m 

bién, que traéis á estos aus teros lugares los encantos de la belleza, 

unid al mío vuestro irresistible ruego! 

Contr ibuyamos todos p a r a que el pequeño museo arqueológico 

formado por el Doctor D. F r a n c i s c o Mateos Gago, se c o n s e r v e c u i d a -
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dosamente bajo su laureado nombre en la Facu l tad de Filosofía y L e 

t r a s . Contr ibuyamos; porque el cultivo de la c iencia que nosotros d e 

votamente profesamos por especial vocac ión, es función social que á 

todas las o tras toca y de que todas las o tras necesitan; contr ibuyamos 

p a r a que las suces ivas generac iones , al a c e r c a r sus sedientos labios 

á esa .fuente viva de la Historia, a g r a d e z c a n nuestros cu idados y b e n 

digan nuestro nombre; c o n t r i b u y a m o s en debido premio al celoso 

m a e s t r o , que agobiado por la fatiga de una enfermedad, que casi ni 

ar t i cu lar le permit ía , se hac ia c o n d u c i r á c á t e d r a d iar iamente y que, 

cuando y a le faltaban p o c a s horas de es tar entre nosotros , p r a c t i c a b a 

su oficio de jefe, adjudicándose la labor m á s á s p e r a y m á s as idua. 

Cumplido este deber piadoso ¿de qué os hab laré a h o r a que c o n 

s iga fijar vuestra atención? Cuando p a r a es ta fiesta so lemne se abren 

de p a r en p a r las puertas de esta c a s a , c e r r a d a s á todo lo que no sea 

la meditación y el estudio; cuando rechinan los enmohecidos cerrojos 

que defienden esa entrada , al sentirse desusados pasos en este an te s 

desierto recinto, templo j u n t a m e n t e de la religión, de la c iencia , del 

ar te y de la gloria , el pié se detiene, las bocas ca l lan , el silencio se 

impone. Detenemos nuestros pasos , temiendo profanar los huesos de 

los sabios y de los héroes que duermen en sus tumbas; sent imos c o n 

moverse las e s ta tuas de los guerreros en sus sepulcros de m á r m o l ; 

los celestiales rostros de los santos trazados por el cincel de M o n t a -

ñez y Cano ó dibujados por el pincel de P a c h e c o y de Roelas, brillan 

con desusada luz. Si d e r r a m a m o s en torno nuestra m i r a d a , c o n t e m 

plamos en lugar eminente , sobre altos sitiales, los regidores de n u e s 

t r a c iudad; c e r c a de ellos, en asientos decorosos , ca tedrát icos y doc

tores, agoviados bajo el peso de los a c a d é m i c o s laureles, m á s allá, 

a g l o m e r a d a u n a juventud entusiasta , e sperando impaciente vues tras 

lecciones; en derredor , por todas partes , lo m á s prec iado de Sevilla 

entera , los representantes de las fuerzas vivas de la inteligencia, de la 

propiedad, de la industria, del c o m e r c i o y del trabajo . 

Reunidas están aquí las i m p e r e c e d e r a s enseñanzas de lo pasado , 

las energ ías de lo presente , las e speranzas de lo porvenir , c o m o si 

desaparec iendo las divisiones de los siglos, la vida entera se c o n c e n 

t r a r a en un m o m e n t o . 
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¡Qué a c e n t o s e r á bastante poderoso p a r a e x p r e s a r ó d o m i n a r tan 

g r a v e s meditaciones! ¡Gomo no t emblar al subir los peldaños de esa 

e sca l era , c ó m o no e s t r e m e c e r m e yo c u a n d o veo que m e a r r o j a n de 

este asiento las s o m b r a s de mis ilustres predecesores! ¡Sobre qué he de 

d i ser tar , sin que el m a e s t r o me acuse de ingrato y tornadizo ó el a d 

v e r s a r i o de impío y de cobarde! ¡Cómo c o n c e r t a r lo que la conc ienc ia 

d ic ta con lo que el sentimiento a m a ! 

Hoy es día de paz, y nada debe t u r b a r la que en los sepulcros 

reina; busquemos lo que une sobre nues tras actua les divisiones. ¿No 

d e m o s t r a b a Sócrates , y en esto consiste su g r a n d e z a , que cua lquiera 

opinión, si seguimos pensando , ha de conduc irnos necesar iamente á 

la verdad? 

Como las a g u a s de un rio de c e r c a turban y m a r c a n con sus en

c o n t r a d a s corr ientes y desde la a l tura nos parecen una c inta cont inua 

de liquido cristal: c o m o los rayos de la luz, tan diferentes en prop ie 

dades y en colores , se confunden en el foco, siendo una m i s m a la que 

se r e t r a t a l ímpida y serena en la tranqui la y t r a s p a r e n t e superficie 

del lago, confusa y dividida en las ag i tadas y c e n a g o s a s ondas del 

torrente , las opiniones de los h o m b r e s no son m á s que los i m p e r f e c 

tos reflejos de una m i s m a y celeste luz. El la les dá lo que tienen de 

sustancial; ella les dá lo que tienen de verdadero . Si el sol se a p a g a r a 

los é teres cesar ían de v i b r a r y nuestro planeta, ciego y mudo, se perde

ría en ese ab i smo insondable de la m a t e r i a sin cual idades , en ese no 

ser de la m a t e r i a . Si a r r e b a t a d o s por lo que e x c e d e á todo delirio, ima

g i n á r a m o s que Dios dejaba de ser ¿qué quedar ía de ser si el Ser no 

era? qué quedar ía de nosotros , qué de tan a b s u r d a s imaginac iones , 

si nuestro ser y lo que son nuestras imaginac iones no serían? El e r r o r 

no es sino por la verdad; el mal sólo por el bien tiene ex is tenc ia . Im

perfecciones , negaciones , suponen lo positivo y lo perfecto. Más si en 

el límite tienen su raiz , si sólo son posibles por el l ímite, irán d e s a p a 

rec iendo á medida que sobre el límite y la imperfección nos elevemos: 

Videntes Deum omnia simvl xident in ipso. 

Sin l e v a n t a r m e yo á tan sublime a l tura , pretendo m o s t r a r o s , si 

m e seguís pres tando vues tra benévola atención, c ó m o los s i s temas 

de los filósofos que en nues tra región han florecido, a p a r t a d o s por los 
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tiempos, por las r a z a s , por las c r e e n c i a s y las dotr inas , se unen, sin 

e m b a r g o , en un pensamiento c o m ú n , has ta el punto de const i tuir una 

escuela, ó m á s bien, lo que yo l l amar ía una. filosofía regional. 

Obra es esta que , á conseguir s iquiera bosquejarla, h a b r á de 

desvanecer m u c h o s prejuicios acred i tados en nuestro d a ñ o . P r i m e r o 

y fundamental es el que nos niega toda filosofía propia . Tan decaídos 

es tamos , que lo a c e p t a m o s sin re serva . T e m e n a c a s o m u c h o s q u e , 

por r e c l a m a r insignificantes y olvidados derechos , p o n g a m o s en litigio 

otros m á s valiosos y seguros , en que desde antiguo e s t a m o s en p o s e 

sión; y h a s t a h a y quien est ime que esta falta de pensamiento nac ional 

es título de nuestra grandeza . E n el conc ier to de las naciones , dicen, 

c a d a pueblo representa el papel que le c o r r e s p o n d e por sus especiales 

aptitudes; bástenos haber sido la p r i m e r a nación de la m o d e r n a E u 

ropa en las letras y en las a r m a s , sin pretender serlo también en las 

c iencias y en la filosofía. 

E r r o r , por evidente, sencil l ís imo de refutar; el que sin conc ienc ia 

obra , no es c a u s a sino instrumento . 

Quizás se insista: p a r a tener concienc ia no se neces i ta s er filósofo: 

sino es preciso que lo sean todos los hombres , ¿por qué lo han de s e r 

tocios lo pueblos? 

Cierto es que pueden d a r s e g r a d o s en la conc ienc ia , y aún en la 

conc ienc ia reflexiva, sin l legar todavía á la reflexión rac ional ; pero 

el que en estos g r a d o s se detiene, es s i empre m á s ó menos esc lavo de 

sus opiniones ó de sus creenc ia s . Sólo la verdad nos h a c e l ibres, ha 

dicho el Apóstol de las Gentes. 

E n la inmensa e sca la que se ext iende desde el que levanta su pen

samiento á Dios y del que casi se confunde con la best ia , no h a y hom

bre que no tenga algún s i s tema p a r a regir sus ac tos . L o que en el 

h o m b r e son ideas en los pueblos son instituciones. He aquí por qué 

p e n s a m o s que no puede h a b e r pueblo alguno sin filosofía. 

Ni se nos a r g u y a con la Historia; la aparic ión de las n a c i o n a l i 

dades es un hecho m u y m o d e r n o . Se han tomado por nac iones lo que . 

p a r a hablar el lenguaje puesto en m o d a , no son m á s que los pr ime

ros movimientos de los á t o m o s h u m a n o s p a r a constituir la célula. 

A h o r a m i s m o la célula nacional se halla en su p r i m e r periodo 
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de evolución. Con su vitalidad inicial e x h u b e r a n t e , c a d a una t r a t a de 

a b s o r v e r todos los e lementos que la c i r c u n d a n , sin distinguir c l a r a 

mente los a p r o v e c h a b l e s de los dañosos; todavía no han l imitado su 

esfera de acc ión á lo que h a de const i tuir su cuerpo , ni tienen c l a r a 

noción de su misión en el mundo . P o r eso e s t a m o s todavía en un es

tado de g u e r r a , en que a p e n a s si a p u n t a el a lba del derecho; por eso 

e s t a m o s todavía en la é p o c a feudal, en la E d a d Media de las nac iones . 

Asi se v i s lumbra ya , no sólo lo equivocado, sino lo que h a y de 

e x a c t o en la opinión que c o m b a t i m o s . E s p a ñ a , la p r i m e r a nación que 

salió formada del revuelto c a o s de los t i empos medios , es, sin e m b a r 

go, la que h a tenido m á s lento desarro l lo . H a s t a el presente , ni h a 

logrado uni formar su legislación, ni h a b l a r un idioma, ni del imitar su 

terri torio de un m o d o definitivo, ni ha l lar la fórmula p a r a que, sin 

m e n o s c a b o de su independencia m u t u a , todos los que iberos se apel l i 

dan se cobijen bajo un m i s m o pabel lón. 

No nos l a m e n t e m o s demas iado; las lentas formaciones son señal 

de l arga vitalidad y de g r a n d e s destinos. P e r o lo que a p a r e c e en la 

esfera de los hechos es lo que ha sucedido también en la esfera m á s 

intima del pensamiento . No h a habido pueblo que antes que el e s p a 

ñol diseñe los c a r a c t e r e s de su individualidad filosófica; pero t a m p o c o 

lo h a y que se halle m á s lejos de h a b e r l a comple tado . ¿Comprendéis 

a h o r a por qué la p a t r i a de los S é n e c a s , de los Modcratos , de los San 

Isidoros, de los A v e r r o e s , de los Maimonides , de los Lul ios y de los 

Vives, no es la de los B a c o n e s de los Descartes , de los K a n t y de los 

Hegel? 

Imposible es y a seguir viviendo de pres tado . U n a l a r g a centur ia 

nos h e m o s estado a l imentando de sav ia a g e n a . No lo censuro . El 

g igante empeño que salvó á la E u r o p a en los siglos X V I y X V I I de 

c a e r en un a t o m i s m o individualista, nos produjo, al cabo , tal a n e m i a , 

que hubo que acudir á desusadas medic inas . 

Más el a l imento que rec ib íamos , a l terado por la d is tancia y no 

e n t e r a m e n t e conforme á nuestro natura l o r g a n i s m o , en cuanto h e m o s 

c o b r a d o a lgunas fuerzas el cuerpo c o m i e n z a á repugnar lo . ¡Cuan 

fáci lmente nos a s imi lamos el sensual i smo francés , tan c o n t r a r i o á 

nuestro espíritu! ¡Con qué ansia no nos pus imos á beber en las fuen-
4 
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tes de aquel ec lect ic i smo insustancial , tan ageno á la seriedad de 

nuestro c a r á c t e r ! ¡Cuan difícilmente penetra hoy el positivismo r e i 

nante que en nues tra c i enc ia y en nues tra l i teratura cuenta - apenas 

con una veintena de va ledores y estos con a tenuac iones y dist ingos! 

E l deseo de r e a n u d a r el roto hilo de nues tra tradic ión filosófica 

es al presente universal anhelo . Tienden á ello, entre los defensores 

de lo ant iguo, el P a d r e Cuevas , F r a y Marcel ino Gutiérrez, el m a l o g r a 

do L a v e r d e Ruiz , tan tenaz en sus propósitos, y el erudito autor de 

los Heterodoxos españoles; entre los part idar ios de lo nuevo, Canalejas 

y Vidart; y entre los unos y los o t r o s C a m p o a m o r y Valora . 

Uno de nuestros cr í t icos m á s s a g a c e s manifes taba que. «E l e s 

tudio l iterario de nues tra civil ización, es imposible sino va a c o m p a 

ñ a d o del de nuestra cu l tura filosófica; y s e r á c a u s a de que domine 

la p a r a d o j a en la interpretación de nuestros autores , el de sconocer la 

t rabazón interior de los conceptos filosóficos que en su t iempo c o n s 

tituían el s i s tema de soluciones admit ido respec to á Dios, al m u n d o , 

á la sociedad y á los destinos y fines h u m a n o s » que «en las o b r a s de 

Cervantes c o m o en las de Luis de G r a n a d a , en los p o e m a s de A c e -

vedo corno en los del Cartujano , en los c o m e n t a r i o s del ilustre S a n t a 

Mar ía á las epístolas de S é n e c a , c o m o en los inmorta les escri tos de 

Quevedo, se e n c u e n t r a un s i s tema, m á s ó m e n o s reflexivo, pero c o m 

pleto, en lo concern iente á los prob lemas indicados ,» y que, p o r 

último, « p a r a l legar al a l m a interior de estos ce lebrados autores , e s 

necesar io descubr ir el es tado de la razón filosófica en su edad, p a r a 

tener un criterio que nos p e r m i t a j u z g a r sus creac iones .» (3) 

Y esto que se ha dicho de la l i teratura es igualmente apl icable al 

Derecho. Concre tándonos a un solo ejemplo ¡cuántos e r r o r e s c o r r e n 

acred i tados a c e r c a de las P a r t i d a s , con la autor idad de los m á s g r a v e s 

jurisconsultos , por no h a b e r penetrado en la compos ic ión interna de-

aquel maravi l loso Código! ¿ Y en las Matemát i cas , y en las c ienc ias de 

observación? P e r o ¿á que c a n s a r o s ? ¿concebís s iquiera la m á s r e m o t a 

posibilidad de exp l i caros un hecho sin referirlo á la idea que s irvió 

de motivo de terminante á la voluntad del agente? 

Ni tal neces idad se siente solo entre nosotros . E l docto Schl iepake , 

ce lebrando libros tan aplaudidos fuera, tan c e n s u r a d o s dentro, h a c í a 
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fervientes votos, en n o m b r e de la c ienc ia a l e m a n a , porque E s p a ñ a 

volviera á t o m a r la dirección del pensamiento en la r a z a latina, cuyo 

gen io la F r a n c i a sólo h a m o s t r a d o por su faz e x t e r n a , a p o y a d a en su 

predominio mil i tar . 

Demos trada la falsedad del t e o r e m a se seguirá la de sus prec isos 

coro lar ios . Nadie se a t r e v e r á y a á defender con D a m a s Hisnard que 

nues tra poesía es una der ivación de la de los t rovadores pro vénzales 

y el p o e m a del Cid u n a canc ión de gesta; toadle e s t i m a r á que nuestro 

R o m a n c e r o , ese p o e m a de nues t ra nac iona l idad , ese salterio de 

nuestros s a l m o s nac ionales , no t ienen m á s va lor que el de los c a n t o s 

con que la gente de baja y servil condición se a l egra , y que, por d e s 

prec iab les , no m e r e c e n o c u p a r un lugar en nuestros t r a t a d o s de l i te

ratura; q u e el F u e r o - J u z g o es un código b á r b a r o ; las P a r t i d a s , infeliz 

c o m p u e s t o de las F a l s a s Decretales y de los Códigos de Just iniano; la 

e s trateg ia de nues tros g r a n d e s capi tanes , copia servil de la de los con

dotieros italianos; que nuestro Breviar io m u z á r a b e , o b r a de' los Isidoros, 

Eugen ios é Ildefonsos, cuyos h imnos confortaban á los Eulogios y á 

las F l o r a s c u a n d o desaf iaban el mar t i r io por la religión y por la pa

tr ia , que nues tros g u e r r e r o s e s c u c h a b a n al p a r t i r la hueste, c o m o 

prenda s e g u r a de v ictor ia , y el pueblo entero e n t u s i a s m a d o repet ía 

añadiéndole los nuevos prodigios que e s c u c h a b a de b o c a de los v e n 

cedores , al volver con el a n h e l a d o triunfo, e s taba m a n c h a d o con las 

superst ic iones m u s u l m a n a s ; que nuestro genio, si a lguno tenemos , es 

hijo del e x t r a ñ o mar ida je del s o m b r í o mis t ic i smo clerical y del f a n a 

t i smo c o r á n i c o ; que ineapaces 'de todo sentido jur ídico y de toda cul

t u r a , e s t a m o s dest inados á d e v o r a r n o s en luchas intestinas, ó ador 

m e c e r n o s bajo letal t iranía , s iendo indignos, c o m o los á r a b e s nuestros 

progeni tores , de que algún Cosroes se dec ida á g o b e r n a r n o s . 

V e r d a d es en que no debo insistir, p o r conoc ida que un serio 

e x a m e n h a ido hac i endo just ic ia de tan a b s u r d a s preocupac iones ; pero 

no e s t a r e m o s l ibres de o t r a s a n á l o g a s m i e n t r a s no a r r a n q u e m o s de 

cuajo su raíz. Sólo a l c a n z a r e m o s el respeto que m e r e c e nuestra dig

nidad, c u a n d o , por la conf ianza que inspira el conocimiento propio, 

dejemos de ser c o m o á t o m o que obedece á cualquier impulso ó veleta 

q u e gira á todos vientos. 
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Y esta o b r a de dignificación ante los d e m á s , ha de serlo t a m b i é n 

de pacif icación, interna. S e g u r a m e n t e se pe leará con m e n o s e n c a r n i 

zamiento en defensa del Aristóteles escolást ico, cuando se h a g a paten

te, no con Michelet ó Schweg ler , s ino con S é n e c a y F o x i o Morcil lo, 

que aquel Aristóteles c o n t r a h e c h o no es el filósofo de E s t a g i r a ; y no 

t a r d a r á n en l evantarse los a n a t e m a s lanzados c o n t r a proposic iones 

de Kant , de Schopenhauer ó de K r a u s e , c u a n d o las e n c o n t r e m o s so

bradamente expl íc i tas en San Isidoro, Alvaro , Sansón, Venegas , J u a n 

de los Angeles, e n t r a m b o s Luises , Malón de Chaide, Santa Teresa y 

San J u a n de la Cruz. 

¡Ojalá que tan fácil c o m o es p r o b a r la utilidad del estudio fuera el 

darle c ima! P a r a lo pr imero , las razones acuden en montón , hasta 

c e r r a r n o s el c a m i n o de negarla: pues dado c a s o que n a d a del p e n s a 

miento filosófico hubiéramos producido , todavía ser ía es ta a v e r i g u a 

ción de consecuenc ia p a r a t r a t a r de c o r r e g i r este defecto de nuestro 

espíritu en parte tan principal; p a r a lo segundo, los obstáculos se 

ag lomeran á la (Mitrada, de tal modo que nos inclinan á re troceder . 

¿Cómo seña lar los c a r a c t e r e s diferenciales d é l a filosofía española e n 

una región, cuando apenas v a g a m e n t e se han entrevisto los c a r a c t e r e s 

generales de esta filoso fia? 

El procedimiento seguido has ta el presente no satisface. - Se han 

recogido las prendas más salientes del genio español; se les ha c o m 

parado con las aseverac iones m á s a p a r t a d a s de la corr iente gene ra l 

del pensamiento de tres ó c u a t r o de nuestros filósofos, á veces de uno 

sólo, y hal lándolas conformes , c o m o era de suponer , d e c l a r á n d o s e 

t erminada la instrucción, se h a pasado á r e d a c t a r los resul tandos y 

cons iderandos p a r a fundar el fallo. 

P e r o al m á s ignorante en estos asuntos, se le a l c a n z a que no b a s t a 

e n c o n t r a r rasgos españoles en un filósofo p a r a que deba cal if icarse de 

filosofía española lo que piense ó lo que escr iba. 

A tal e x t r e m o se presta al abuso este método falaz, que frecuente

mente h e m o s visto d e c o r a r con el alto titulo de filósofo, y aun de 

g r a n filósofo, á algún mal abrev iador de simulas, ó algún t raduc tor 

inconsciente , c u y a originalidad consiste en t e r g i v e r s a r aquello de 

que no se ha enterado; y, lo que es m á s , o c u p a r un sitio en los tomos 
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de filósofos de la bibl ioteca de R i v a d e n e y r a , a s o m b r a d o al verse en 

tan a jena c o m p a ñ í a , algún literato m e d i o c r e c o m o los que han valido 

las donosas, aunque encubier tas bur la s del ingeniosís imo J u a n V a l o 

r a , m á s temible en el elogio que en la c e n s u r a . 

Fi jado el principio, jus to es confesar que se h a seguido con bas

tante lógica; d e s g r a c i a d a m e n t e á esto de lógicos formalistas no h a y 

quien nos aventaje . L a s regiones geográf i cas y las escuelas l i terar ias , 

han servido p a r a d e t e r m i n a r las escue las filosóficas. Así se h a h e c h o 

de nuestra historia de la filosofía un debido de ser, c o m o se e x p r e s a r í a 

Hegel, una historia envuel ta en las nieblas de la región c a ó t i c a de las 

posibilidades. 

Que h a y a aquí e lementos a p r o v e c h a b l e s , no lo desconozco . L o 

efectivo en lo posible tiene su razón; pero no podemos inferir, en un 

periodo dado, de lo posible á lo efectivo. L a historia se h a de es tudiar 

históricamente; la evidencia del principio no puede sustituir á la ev i 

denc ia de los hechos . 

De frente se nos presenta , c o m o uno de esos m o n s t r u o s e s p a n t a 

bles que g u a r d a b a n los e n c a n t a d o s casti l los, una antítesis a t e r r a d o r a . 

Si h i s tór icamente no s a b e m o s lo que h a sido la filosofía e spaño la 

/(•('ano a p a r t a r en ella lo que toca y pertenece á la fllosafía andaluza? 

L a filosofía española no puede c o n o c e r s e sin h a b e r conoc ido la a n d a 

luza, ni la anda luza sin h a b e r conoc ido la española; ¿por donde c o 

menzar? 

E s t a antítesis no es, sin e m b a r g o , tan insoluole c o m o a p a r e n t a : 

los métodos históricos nos dan la c lave p a r a resolver el e n i g m a . 

P o r fortuna, los p r i m e r o s filósofos españoles , son j u n t a m e n t e e s 

pañoles y andaluces . E n ellos se han de e n c o n t r a r reunidos los c a r a c 

teres genera les y los específicos: y s i e n lo suces ivo c o n t i n u a m o s el 

e x a m e n , v e r e m o s c ó m o se van prec i sando y definiendo has ta c o n s 

tituir una propia individualidad. ¡Ved, pues, c u a n importante es el estu

dio de la historia de la filosofía en nues tra región! Sin él es imposible 

dar paso seguro en el estudio de la historia de la filosofía española . 

E s m á s ; sólo por este procedimiento es posible defereneiar la filo

sofía española en la universal filosofía. E n todo pueblo, c o m o en todo 

sujeto h u m a n o , s e d a n conjuntamente el individuo y el h o m b r e ; y es 



necesar io no atr ibuir c o m o propio y exclus ivo del pr imero , lo que en 

c o m ú n con los otros tiene. 

Como la semil la de la p lanta , toda individualidad h a formado 

par te de o t r a individualidad. Difícil es al principio d i scernir lo que 

pertenece al ant iguo y al nuevo ser; pero desde que la nueva célula 

se h a hecho un centro de operac iones que tienden á s e p a r a r l a de las 

o tras células de la m a d r e , podemos inferir que allí existe un g e r m e n 

de nueva vida, que allí c o m i e n z a un individuo nuevo. 

A h o r a bien; todas las naciones que por eso l l a m a m o s neo-lat inas, 

tienen en R o m a una m a d r e c o m ú n . Ninguna de ellas h a tenido filóso

fos antes que la nuestra . Sólo Italia pudiera d isputarnos este lauro. 

P e r o aun concediendo todas las pretensiones de Mamiani y de Gio-

berti, que hacen r e m o n t a r la filosofía i tal iana por Bruno , Campane l la , 

Pomponac io á Santo T o m á s de Aquino, y aun l levándola h a s t a P i t á -

g o r a s y X e n ó f a n e s , esta filosofía, según su propio autor , no e x p r e 

sar ía el pensamiento de un espíritu nacional sino «el método natura l 

que Dios m i s m o enseña al h o m b r e y que la escuela i tal iana h a o b 

servado cons tantemente . •> Tan lejos es tá de ser una filosofía nac ional , 

que la fórmula con que concluye «el P a p a y la Italia han sido el p r i n 

cipio de terminante de toda la civilización m o d e r n a , toda la civilización 

m o d e r n a debe de volver á Italia y al p a p a d o , » es la negación m á s 

expl íc i ta de la sustant ividad de las nac iones . ( 4 ) 

Con g r a n t e m o r voy á a v e n t u r a r un aserto: la m i s m a filosofía 

gr iega no es una filosofía nacional; es m á s que eso, es toda la filosofía 

ant igua. Su origen está en la India, de donde a c a s o se desprendió de 

la religión por medio de la Pers ia; su término está en Ale jandr ía . 

B u s c a d por toda la ant igüedad otro pensamiento reflexivo, y no lo 

encontrare i s . ¿No significa esto que en la p r i m e r a edad h u m a n a no 

se dan m á s que fines s imples, faltando allí la unidad s intét ica que 

const i tuye los m o d e r n o s pueblos, y s iendo los que allí l l a m a m o s de 

este modo , semejantes á los o r g a n i s m o s de que se c o m p o n e n las m e 

dusas , independientes , pero c a d a uno de los cuales no e jerce m á s 

que una función? 

C o r r o b o r a a d e m á s esta c r e e n c i a el fenómeno cons tante de que la 

filosofía gr iega no ha sido cons iderada «orno e x t r a ñ a ni p o r orientales , 
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ni por occ identales ni por musu lmanes , cr is t ianos ni gentiles; a c u 

diendo todos á ella, no c o m o á beneficio ajeno, que no a c e p t a m o s sin 

medir la pérdida de l ibertad á que nos obliga, sino c o m o , en dias de 

angust ia y de miser ia , e n t r a m o s c o m o en la nues tra en la c a s a de 

nuestro padre . 

E n fin, sea de esto lo que qu iera > es lo c ierto que dentro del E s t a 

do R o m a n o empieza á dibujarse nues t ra personal idad l i teraria , aun 

antes de la invasión de los b á r b a r o s , c o m o el óvulo se e n c u e n t r a en la 

base del pistilo antes de que lo fecunde el polen. 

T a n v igorosamente se des taca , que const i tuye una escuela , un 

periodo ó p a r a h a b l a r con en tera precis ión, una l i teratura dentro de 

o tra , la l i teratura hispano r o m a n a . Adecuado es el calificativo, porque 

en ella la par te e spañola es la parte viril. 

Digan los latinistas lo que quieran, los borlaros cordobeses si 

a l teran la tranquil idad de la fría imitación helénica y e n s a n c h a n h a s t a 

romper los los moldes del idioma, es porque llevan ideas en su mente 

y sent imientos en su c o r a z ó n , que en el y a degenerado c l a s i c i s m o no 

e a b i a n . Diga lo que quiera Guardia no es posible d u d a r después de 

los inapreciables t rabajos de. A m a d o r de los Rios , que desde allí a r r a n 

c a la l i teratura española . 

N o t a b a Cicerón en los poetas que el viejo Mételo h a b í a l levado de 

Córdoba, pingue quídam sonantis atque peregrinum; decía de P o r c i o 

L a t r ó n M a r c o Anneo Séneca á sus hijos que: « E r a su voz g r u e s a y 

muy á s p e r a en el dec ir por no c u r a r s e de e d u c a r l a ni de modular la 

convenientemente , por g r a d o s , p a r a e levarse del ínfimo al m á s s u 

bl ime tono ó descender de éste al m á s bajo siguiendo asi el estilo y 

costumbre de los españoles que en todas partes quieren vivirá su manera y que 

e r a su estilo conciso y nervioso porque teniendo especial predilección d las 

sentencias, no g u s t a b a de l lenar la orac ión de figuras ni de a p a r t a r s e del 

sent ido propio y n a t u r a l sin neces idad absoluta , fundándose en que 

no se habían inventado las figuras p a r a a d o r n o , s ino p a r a dec ir al 

pueblo d i s frazadamente lo que le pudiera ofender dicho á las c l a r a s , 

porque veía como reprensible extremo el expresar por medio d¿ rodeos lo 

que debía exponerse derechamente.» 

P o r el c o n t r a r i o de Galión, á quien l lamaba Publio Papinio E s -
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lacio dulce entre los cordobeses ilustres, Quintiliano, concediéndole blan

dura en el decir , r eprende la flojedad y Tác i to prefiere á la suavidad de 

Galión y á los rodeos de Mecenas , el ímpetu de Cayo G r a c o ó la pesa

dez de Luc io Craso . 

Y también de Turr ino Clodio nos refiere el m i s m o S é n e c a que: 

«aunque por seguir las huellas de Apollodoro, á quien respetaba c o m o 

único modelo de oradores , tenía perdido algo de su natural vigor, c o n 

s e r v a b a el necesar io , hac iéndose por su e locuencia a c r e e d o r á los bie

nes de fortuna y de dignidad que habia a l c a n z a d o en las E s p a ñ a s . » 

Aconteció , pues, lo que sucede de ordinar io al con tac to de dos 

civil izaciones, una todavía b á r b a r a , o tra decadente: la sabia modeló 

á la inculta, la joven r e a n i m ó á la decrépita , infundiéndole en sus ve 

nas nueva sangre; las diátesis m o r b o s a s de la s a n a a p r e s u r a r o n su 

desarrol lo al e n c o n t r a r s e en un medio c o r r o m p i d o ; lo que en la enfer

m a quedaba de sano se robusteció al re sp irar en una atmósfera m á s 

pura . Así en el orden divino de la Historia lo malo es tá dest inado á 

desaparecer , lo bueno á sobrevivir . 

No hay que pedir á los l i teratos españoles que l levaran á R o m a 

una nueva filosofía. Oriunda de Córdoba es la familia de los Ánneos , 

de la colonia patr ic ia , del foco de romanizac ión de la Botica, la m á s 

r o m a n i z a d a de las h i spánicas regiones. Si algo hubo allí antes de pen

samiento filosófico y a había desaparecido; lo que es en los escr i tos de 

los Sénecas no e n c o n t r a m o s concepto ni frase que no p a r e z c a n helé-

nico-latinos. 

P e r o t o m a r o n de R o m a lo que e r a la sal de aquella civilización: 

la filosofía estoica. Apl icada á la jur i sprudenc ia , hace del Derecho 

r o m a n o la razón escrita; profesada por los individuos, c r e a aquellos 

v igorosos c a r a c t e r e s que á la c a í d a de la república prefieren la pérdida 

de la vida á la de la l ibertad; en medio de aquel politeísmo e n é r v a m e 

que erigía templo á todas las pasiones, p r o c l a m a aquella teología que 

San Clemente e s t imaba la v e r d a d e r a . 

Un Dios omnipotente que gobierna el mundo según leyes inmuta

bles y al que todo bien debe ser atribuido; Intel igencia infinita, que 

sabe t o r n a r en provecho del orden universal las semil las de discordia 

que el h o m b r e perverso a r r o j a en el mundo; tal es, decía. Cleanto. el 
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Dios que el sabio a d o r a y en cuyo loor entona un h i m n o sin fin. 

P e r o así c o m o los d e c l a m a d o r e s y poetas cordobeses con las p a 

l a b r a s y la s intax is lat inas hispanizan, L u c i o Anneo Séneca d á á la 

filosofía estoica un real i smo en el punto de p a r t i d a , puesto en el cono

c imiento propio, y en la vista d irec ta del principio absoluto de la c i e n 

cia , que es genu inamente español . 

P o r aventurado se t endrá que af irme que Séneca es un p e n s a d o r 

exc lus ivamente estoico, c u a n d o autor idades respetabi l í s imas a s e g u r a n 

que es un ecléct ico, que o r a se detiene en el Pór t i co , o r a sigue las s u 

bl imes enseñanzas que se p r o n u n c i a r o n en los jard ines de A c a d e m o , 

o r a penetra en el huerto de E p i c u r o ; pero á es tas autor idades t enemos 

que oponer las que c i tan del m i s m o Séneca . E s c r i b e á Luci l io en su se

g u n d a epístola: «leed s i empre los autores aprobados , y si después os 

a c o n t e c e haberos distraído con otros , volved s i empre á los p r i m e r o s . . . . ; 

esto es lo que hoy he encontrado en E p i c u r o , porque yo también pe

netro en el c a m p o contrar io , no c o m o tránsfuga , sino c o m o e x p l o 

r a d o r : «honesta c o s a es la ley de pobreza .» Y c o m o si el sentido de 

esta c a r t a , dest inada á a p a r t a r á Lucil io de la l ec tura de m u c h a s 

o b r a s , porque el que está en todas par te s no está en ninguna, (ñus-

quam est qui ubique est) y el que tiene m u c h o s huéspedes no tiene 

ningún a m i g o (ut multa hospilia habeant nula amilitia) no fuera de 

por si bas tante explícito, a ñ a d e en la epístola X X X I I I «no quiero que 

c r e a s que ( las sentenc ias que pone) pertenecen á E p i c u r o ; son c o m u 

nes y pr inc ipalmente nuestras , pero se las nota m á s en este a u t o r por

que en él son m á s r a r a s é inesperadas , s iendo maravi l loso que d i g a 

algo de enérgico el h o m b r e que h a c í a profesión de muelle .» E s t o en 

cuanto á E p i c u r o ; en cuanto á Platón , verdad es que lo a laba c o m o á 

Sext io , c o m o á S ó c r a t e s , c o m o á Zenón y Cleanto , h a s t a pre tender 

que se les debe a d m i r a r y r e v e r e n c i a r c o m o á dioses, g u a r d a n d o sus 

re tra tos y ce lebrando sus dias p a r a e x c i t a r n o s á la virtud; v e r d a d es 

que los c i ta c o m o á Aristóteles; pero en n inguna p a r t e se d e c l a r a su 

sectar io . 

Muy lejos de mi á n i m o al t r a e r estas c i tas , el querer h o m b r e a r 

m e con reputados cr í t icos , es que las cons idero indispensables, si 

hemos de a p r e c i a r con just ic ia la significación de nuestro filósofo. 
6 
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Según él la doc tr ina estoica no es c o s a que puede t o m a r s e por e x 

trac tos . L a s o b r a s de sus grandes varones están tejidas de modo que 

no puede s a c a r s e ningún hilo sin que se d e s h a g a la tela: nos concede 

que a d m i r e m o s la belleza de c a d a uno de sus m i e m b r o s , pero en el 

hombre; que no es h e r m o s a la mujer cuyo pié, c u y a m a n o son per fec 

tos, sino la que p o r el conjunto es digna de a l a b a n z a . (5) 

Semejante á la prec ipi tada c o m p o n e n d a que hicieron los estoicos 

con la forma y la m a t e r i a de Aristóteles, pensando á Júpi ter c o m o el 

a l m a del m u n d o , fuego rac ional libre y providente, y al mundo corno 

el cuerpo de Júpiter , sucesión de fenómenos somet idos á las leyes in

flexibles del destino, el Es tado r o m a n o , unidad ec léct ica de todas las 

religiones, c u y o s Dioses rec ibe en su Pantheón; de todas las r a z a s 

que r e ú n e en la c iudad que e n s a n c h a n d o m o r a l m e n t e sus m u r o s , a s 

p i ra y l l egará á ser la c iudad universal , bajo el principio formalista 

del derecho de gentes , tiene por cuerpo en la época de que nos o c u 

p a m o s el universo conocido, sometido á la voluntad despótica de los 

E m p e r a d o r e s ; cónsules , tr ibunos y pontífices, en quienes el pueblo 

ha abdicado su soberanía , y por lazo que dé trabazón á tan discordes 

mater ia l e s , la idea a b s t r a c t a de la unidad h u m a n a , p r o c l a m a d a por 

la escuela del Pór t i co . 

P u e s bien; es ta unidad m e r a m e n t e e x t e r n a , se fracc iona c u a n d o 

el filósofo de Córdoba deja de inspirar á su pupilo. 

Del lado de N e r ó n , la voluntad sin ley, la fuerza c iega , i n c o n t r a s 

table; un imperio del que no es posible salir: del lado de Séneca , la 

razón impasible , la l ibertad del que no m i r a n d o c o m o propio m á s 

que lo que á la razón se ajusta, no se a l t era por los favores ni pol

los desdenes de la fortuna; otro imperio en el que á las fuerzas físicas 

no le es dado p e n e t r a r . 

Si a p r e c i a m o s el efecto brutal de la m a s a ¿quién no presiente que 

S é n e c a debe s u c u m b i r por m á s que con el sat ír ico nos preguntemos: 

« L i b e r a si dentur populo suffragia quis t a m 

Perditus , ut S e n e c a m dubitet preferre Neroni?» 

E n vano , c r e y e n d o que Nerón codic ia sus r iquezas, le e n t r e g a r á 

sus r iquezas; en vano su frugalidad le l ibrará de sus venenos; en vano 

pretenderá l ibertarle , con el dest ierro, de sus t emores . R o m a no pue-
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de tener dos a m o s ; el dueño de los c u e r p o s debe de ser también el 

dueño de las a l m a s . Nerón le m a n d a r á morir , sin permit ir le escr ib ir 

s iquiera su últ ima voluntad; y Séneca m u e r e c o m o Sócrates , hac i endo 

con el a g u a en que iba á d e s a n g r a r s e , l ibaciones á Júpiter l ibertador y 

legando á sus discípulos el ejemplo de su vida. 

Pero no: S é n e c a no ha muerto; su c u e r p o h a perec ido pero su 

espíritu le sobrevive . Nerón le ha quitado las r iquezas que e s taban 

cerca de él, pero no las r iquezas que eran suyas, las que h a legado á 

sus amigos . Y este don irá á las ergás tu las , y h a r á del esc lavo E p i c -

teto el h o m b r e m á s libre que R o m a h a c o n o c i d o . E irá á los palac ios , 

y con M a r c o Aurelio, s e n t a r á el es to ic i smo en el trono imperial . 

Decidme a h o r a ¿conocéis un filósofo m á s g r a n d e en toda la época 

r o m a n a ? Quizá e n c o n t r a r e i s a lguna vez en Cicerón m á s e levadas ideas; 

de c ierto encontrare i s s i empre periodos m á s pulidos y rotundos; pero 

Cicerón no es m á s que un retórico; ¿dónde están sus discípulos, d ó n 

de los que saben vivir y m o r i r c o n su enseñanza? 

Decid a h o r a á esos e x t r a n j e r o s que os motejan ¿en el l imbo oscuro 

en que se ag i taron los p r i m e r o s mov imientos de vuestras nacionali

dades , podéis presentarnos un filósofo frente al nuestro? 

H e m o s visto lo que S é n e c a tiene de estoico; v e a m o s a h o r a lo que 

tiene de español . Su p r i m e r impercept ible desprendimiento de aque

lla escuela, lo e n c o n t r a m o s en el ca luroso elogi o que hace de Quinto 

SextiOj con el que se en laza por m e d i o de Sotión. 

S é n e c a c r e e que Sextio el ant iguo es un estoico, aunque esta no 

fuera la opinión universal . Y tan no lo e r a , que de él se h a dicho que 

filosofaba, si con p a l a b r a s g r i e g a s , con c o s t u m b r e s romanas—grcecis 

verbis romanis moribiis pJiüosophantur—y que ha fundado la única e s 

cue la que h a llevado un n o m b r e r o m a n o ; sextiorum nova et romani \ 

roboris secta. 

¿ E n qué consiste su original idad? No lo dec larar ían bastante lo 

poco que h e m o s c o n s e r v a d o de sus opiniones, si el elogio de su d i s 

cípulo no nos a y u d a r a á presumir lo . Sus enseñanzas a c e r c a n á la vida 

el soberano bien, que en el ideal estoico-helénico e r a cas i inaccesible, 

y con ello mueven á la voluntad á p r a c t i c a r l o . 

E s la diferencia de los dos pueblos. E l helénico, t ra tando de 
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apl icar los principios c o m o m á x i m a s p a r a la conducta , mode la esta 

en consecuenc ia á la especulación; el r o m a n o preocupado con las 

ex igenc ias de los h e c h o s , a m o l d a los principios á su neces idad. Atento 

á ellos, presc inde del r igor s i s temático , eligiendo de a c á ó de al lá lo 

que m á s le conviene. Cicerón, el tipo de los pensadores r o m a n o s , 

estoico m o d e r a d o con visos de platónico en la É t i c a , se afilia en L ó g i c a 

al probabil ísmo nuevo académico que le permite t o m a r cua lquiera d i 

recc ión. Más el ec lect ic ismo, a l terando la serie tradicional , si seña la la 

decadenc ia de una filosofía a n u n c i a los a lbores de o t r a nueva . 

U n a c o s a es r e c o r d a r , o tra es saber: h a dicho Séneca; « a c o r d a r s e 

es c o n s e r v a r lo que se ha m a n d a d o á la m e m o r i a ; s a b e r es a p r o p i á r 

selo. Zenón h a dicho esto, Cleanto aquello: ¿ p e r o tú, qué dices? n u n c a 

descubr iremos n a d a si e s tamos sat is fechos con lo descubier to . Debe

m o s seguir la senda de nuestros m a y o r e s , pero á r e s e r v a de a b a n d o 

n a r l a por o tra mejor . Nuestros m a e s t r o s no son nuestros a m o s , sino 

nuestros guías; la verdad patente á todo el mundo , por nadie h a s ido 

ago tada , y m u c h a h e m o s de dejar á los que nos s u c e d a n » (6) 

« L o que la filosofía tiene de precioso y de magníf ico es que no 

viene del a c a s o , que c a d a uno la tiene por si m i s m o , que no se la 

debe á otro . ¿Habría que a d m i r a r tanto á la filosofía si fuera c o s a que 

pudiera rec ibirse en encomienda?» (7) «Más obl igados e s t a r í a m o s á la 

filosofía que á los dioses, si ellos no nos hubieran dado á todos la 

facultad, á ninguno la c iencia . P o r q u e si fuera c o s a común y todos 

hubiéramos nacido sabios, la sabiduría h a b r í a perdido su m a y o r 

exce lenc ia , porque ser ía c o s a fortuita,» (8) 

E s , pues, la filosofía algo que está en nosotros , que es la e x p r e 

sión de nuestra propia naturaleza , c u y o objeto es el conoc imiento de 

las cosas divinas y h u m a n a s . 

«No h a y que e levar las m a n o s al cielo ni que pedir al sacr i s tán 

que nos permi ta a c e r c a r n o s al ídolo á fin de que p o d a m o s hab lar le 

á la oreja , c o m o si así pudiera e s c u c h a r n o s mejor; porque Dios e s tá 

c e r c a de nosotros , es tá con nosotros , es tá dentro de nosotros: Non 

sunt ad ccelum elevanda manus, nec exorandus cedituus, ui nos ad aurem 

simulacri, quasi magis exaudiri possimus, admitlat; prope est ó, te Deus. 

tecum est, intus est! (9) 
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Y a lo veis, la razón p a r a S é n e c a no es m á s que la revelación de 

Dios en la razón del h o m b r e . Oráculo de lo divino es la conc ienc ia; 

nues t ra a l m a es el templo en que á Dios debemos a d o r a r . L a verdad 

no puede e n c o n t r a r s e sino por uno m i s m o y consiste en el c o n o c i 

miento de las c o s a s , no en el vano juego de las p a l a b r a s . 

Cuenta nuestro filósofo que en su t iempo vivía en R o m a Calvisio 

Sabino , h o m b r e tan r ico c o m o estúpido, que p a r a d a r s e t r a z a s de 

instruido, hab ia c o m p r a d o dos esc lavos á quienes hizo a p r e n d e r s e á 

H o m e r o de m e m o r i a y un t e r c e r o á quien hizo a p r e n d e r á Hesiodo. 

Sentába los á sus pies en los convi tes p a r a que le dijesen los versos de 

que h a b i a menester; pero un dia el burlón Satelio Cuadrato le propuso 

luchar; ¿ c ó m o he de poder hacer lo—le contestó Calvisio—si a p e n a s 

puedo t e n e r m e en pié?—No digas eso—le repl icó Cuadrato—¿no ves 

c u á n t o s esc lavos t ienes y c u a n robustos? (10) 

S é n e c a h a hal lado en el conoc imiento propio el punto de part ida 

de la filosofía; desde este m o m e n t o los l ibros no son m á s que el medio 

de despertar lo en los que c a r e c e n ó no han a l c a n z a d o todavía la fuer

za de hacer lo por sí. Distingue, con E p i c u r o , tres especies de filósofos: 

los que se han e n c a m i n a d o á la verdad sin a g e n a ayuda; los que n e 

ces i tan de guía , pero son c a p a c e s de seguirlo; y los que tienen que 

ser compel idos á lo verdadero; y, aunque m o d e s t a m e n t e , se c o l o c a 

entre los últ imos y pide auxi l io á todos p a r a desper tar el e sp ír i 

tu divino que h a y en nosotros , a c o n s e j a á Luci l io que se tape los 

oídos, no con c e r a c o m o los c o m p a ñ e r o s de Ulises, sino con a lgo m á s 

duro y m á s espeso, porque si la voz que ellos temían e r a la dulce 

de las s irenas la que él tiene que t e m e r viene de todos los e x t r e m o s 

del mundo . No h a y m á s que un sólo bien que h a g a la d icha de la 

vida: e s tar seguro de sí. (11) 

E s preciso b u s c a r lo que no puede c o r r o m p e r s e , á lo que n a d a 

se opone ¿qué es? E l espíritu; m á s el espíritu rec to , bueno y g r a n d e 

¿cómo le l l a m a r í a m o s sino Dios m i s m o habi tando en un cuerpo h u 

m a n o ? E s t e espíritu puede e n c o n t r a r s e lo m i s m o en un cabal lero , que 

en un liberto, que en un esclavo. ¿Qué son cabal leros , l ibertos ni e s 

c lavos m á s que n o m b r e s nacidos de la ambic ión ó de la injusticia? 

Desde cualquier r incón de la t i erra se puede m i r a r al cielo. E l e v a o s y 
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con es tas m a t e r i a s no se pueden h a c e r imágenes que se le p a 

r e z c a n . (12) 

Desde el punto en que p a r a S é n e c a filosofar es p e n s a r por sí; 

desde el punto en que b u s c a en la propia conc ienc ia la fuente del c o 

nocimiento rac ional , p o d r á equivocarse por faltar al método que el 

m i s m o se impone, pero h a dejado de s e r un sec tar io , se ha colocado 

en aquel seguro punto de vista en que s i empre es posible la r e c t i 

ficación. 

Sí, e x c l a m a b a , yo te digo, querido Luci l io , que un espíritu santo 

res ide dentro de noso tros , observador y custodio de nuestros bienes y 

nuestros males , que nos t r a t a c o m o nosotros lo t r a t a m o s . Sin él, n in

guno es bueno; ¿quién sin su auxi l io pudiera e m a n c i p a r s e de la for 

tuna? Si vierais á un h o m b r e impasible en los pel igros , virgen de 

deseos, feliz en la advers idad , tranquilo en medio de las tormentas , 

que ve á los h o m b r e s desde la a l t u r a y á los dioses á su nivel, no o s 

inspirar ía veneración? ¿no os diríais, esto es demas iado g r a n d e , d e m a 

siado sublime p a r a que quepa en cuerpo tan pequeño? U n a fuerza 

divina h a descendido allí; un poder celestial o b r a en e s a a l m a e x c e 

lente y m o d e r a d a , que es t ima todas las c o s a s c o m o inferiores y se r ie 

de lo que t e m e m o s ó deseamos . Cosa tan g r a n d e no podría subsistir 

sin el auxilio de a lgún numen, y su mejor parte es tá en el lugar de 

donde bajó. (13) 

E l conoc imiento propio le h a llevado al conoc imiento absoluto, 

porque ve á Dios presente en el fondo de nues tra conc ienc ia . «¿Queréis 

c o n o c e r á Dios? Grande y m a n s o , venerable por su dulce m a j e s t a d ; 

s iempre presente á nuestro lado, no nos pide vict imas ni a r r o y o s de 

s a n g r e por homenaje—¡qué p lacer s a c a r í a de ver degol lar a n i m a l e s 

inocentes!—sino un a l m a p u r a y una vida h o n r a d a : no necesita q u o 

se le cons truyan templos , e levando á g r a n d e s a l turas m a s a s de piedra; 

es en nuestro corazón donde quiere que le e levemos s a n t u a r i o s . » (14) 

S é n e c a h a conoc ido más ; h a entrevisto el c a r á c t e r impersona l y 

personal de la razón , c o m o límite indiscernible en que se tocan lo fi

nito y lo infinito. 

Es to le ha sa lvado del pante í smo estoico, del pante í smo ar i s to t é -
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lico, del pante í smo que bajo las formas m á s dual istas , se ocu l ta en 

toda filosofía que par te de a b s t r a c c i o n e s . 

L a s c i tas a b u n d a n p a r a d e m o s t r a r l o : «Nosotros dependemos de 

o t r a cosa y asi c o n c e b i m o s a lgo á quien debemos lo que h a y de mejor 

en nosotros; o tro nos c r e ó , o tro nos formó (Alius nos edidii alius ins-

truxity. Dios es la o b r a de sí m i s m o . (15) «¿No c o m p r e n d e s la a u t o r i 

dad y la majes tad de tu juez, r ec tor de nuestro globo, Dios del cielo y 

de los o tros dioses? de él están suspensas las celestes potes tades á 

quienes dir ig imos nues t ra adorac ión y nuestro culto.» (16) «Así el 

m u n d o también que lo a b r a z a todo y Dios que rige el universo t iende 

á las c o s a s ex ter iores y , sin e m b a r g o , de todas partes y todo en tero 

vuelve sobre sí. Que nues t ra intel igencia h a g a Jo m i s m o c u a n d o s i 

guiendo los sentidos que le son propios , se dirija mediante ellos á los 

objetos e x t e r n o s ; q u e s e a dueño de ellos y de si m i s m o , que encadene 

por decirlo asi el s o b e r a n o bien. De este m o d o , se p r o d u c i r á una 

fuerza y potestad c o n c o r d e cons igo , y n a c e r á aquel la razón que no 

d i screpa ni vac i la en sus opiniones ni en su persuac ión .» (17) « L a filo

sofía nos p r o m e t e h a c e r n o s semejantes á Dios; obedecer á Dios es 

sei' l ibres.» 

L a conc i enc ia m o s t r a n d o nues tra real idad, nos la m u e s t r a en la 

realidad divina, c o m o el efecto está en la c a u s a , c o m o lo fundado 

está en el fundamento; nos dice que s o m o s de Dios, no que somos 

diose^. 

P o r eso la razón , ó r g a n o de lo divino, es tá j u n t a m e n t e en Dios y 

en nosotros , ló que S é n e c a pone de relieve con es ta h e r m o s í s i m a 

imagen: « E s t a a l m a g r a n d e y s a n t a env iada a c á a b a j o p a r a que conoz

c a m o s prop iamente las c o s a s divinas, c o n v e r s a c i er tamente con noso -

tros; pero queda l igada con su origen, de allí queda pendiente, allí a s 

pira , allí dirige sus m i r a d a s . Y , sin e m b a r g o , es tá en nosotros c o m o 

nues tra p a r t e m e j o r . » (18) 

P o r eso al que se somete á la razón , todas las -cosas le s e r á n s o 

met idas . (Si vis omnia Ubi síibjicere, le subjici rationi) á m u c h o s reg irá 

el que p o r la razón se r ige . (Mullos reges si raiio te rexerit). (19) 

Sentados tales principios, S é n e c a h a deducido lóg icamente de 

ellos la inmorta l idad y la providenc ia . No m e detendría á m a n i f e s t a -



— 28 — 

ros el proceso de su pensamiento, si las estaciones que r e c o r r e no fue

ran la demostrac ión m á s p a l m a r i a del objeto que me propongo . E n 

la Consolación á su m a d r e Helbia, c u a n d o su dest ierro en Córcega , la 

cons idera , á m a n e r a de los estoicos, c o m o la general que c o r r e s p o n d e 

á una parte indeterminada del espíritu celeste. «¿Crees tú, dice, que el 

a l m a h u m a n a f o r m a d a de la m i s m a sus tanc ia que las co sas divinas 

lleve con disgusto los viajes y las emigrac iones cuando la na tura leza 

divina tiene en el c a m b i o rápido y continuo su gusto y su c o n s e r v a 

ción?» (20) E n la Consolación á Polibio (21) presenta , sin decidirse, las 

dos hipótesis de la n a d a y de la vida futura. E n la Consolación á Mar-

e i a y a la aconseja: no « c o r r a s al sepulcro de tu hijo; allí no e n c o n t r a 

rás m á s que huesos y ceniza, restos groseros y r e p u g n a n t e s , que no 

hac ían m á s parte de él que de su cuerpo la toga ó las o t ras partes del 

vestido. Sin perder nada , sin dejar n a d a de sí sobre la t i e r r a . . . . : d e s 

pués de h a b e r m o r a d o algún t iempo sobre nosotros p a r a puri Acaree y 

lavarse de las m a n c h a s de los vicios inherentes á toda vida morta l , se 

ha lanzado á lo m á s alto de los cielos, donde habita en c o m p a ñ í a de 

las a l m a s b ienaventuradas . . . . ; aquí no f o r m a m o s m á s que una sola 

a l m a y lejos de la espesa noche que os rodea , vemos que n a d a hay , 

c o m o pensáis , entre vosotros de deseable, de g r a n d e y de espléndido, 

sino que todo es bajeza y miser ia y ans iedad, y que vuestros ojos n<> 

reciben m a s q u é un débil reflejo de nuestra luz. . . , ; y c u a n d o los t i em

pos sean l legados de que el mundo se ex t inga p a r a r e n o v a r s e . . . . nos

otros , a l m a s b ienaventuradas , cuando Dios tenga á bien efectuar e s 

tas nuevas revoluciones, nosotros mismos , restos miserables de esta 

g r a n ruina, iremos á confundirnos con los ant iguos e lementos . (22)» 

P o r último, en la c a r t a Gil, y a reconoce la supervivencia personal 

y e terna , en este hermos í s imo pasaje digno de Platón. «Mostradnos 

m á s bien cuan natural es al h o m b r e l levar sus pensamientos has ta el 

infinito. E l espíritu del h o m b r e es c o s a tan g r a n d e y generosa , que 

no sufre otros límites que los que le son c o m u n e s con Dios, no r e c o n o 

ce p o r patr ia ningún lugar a c á abajo , y a s ea Efeso, y a Alejandría , ya 

otro lugar m á s espacioso y habitado. Su verdadera pa tr ia es toda la 

extensión de nuestro globo, y de esa bóveda que envuelve los m a r e s y 

las t ierras , donde el a ire une sin confundirlo lo morta l con lo divino, 
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donde tantos n ú m e n e s están co locados p a r a e jecutar sus obras . A d e 

m á s él no se contenta con un t érmino tan breve: todas las edades , 

dice, son mias; no h a y siglo c e r r a d o p a r a los g r a n d e s genios ni p a r a 

el pensamiento t iempo impenetrable . Cuando llegue el dia que debe 

s e p a r a r lo que en mi h a y de inmortal y de divino, dejaré este cuerpo 

donde lo he encontrado , y yo m i s m o m e volveré con los dioses.. No 

estoy a h o r a e n t e r a m e n t e pr ivado de su c o m p a ñ í a , pero estoy preso 

eri e spesa y t e r r e n a c á r c e l . E s t a mans ión m o r t a l es preludio de mejor 

y m á s l a r g a vida. C o m o el seno de nues tra m a d r e nos retiene e n c e r r a 

dos nueve meses , á fin de p r e p a r a r n o s , no p a r a sí, s ino p a r a el lugar 

donde nos envía, c u a n d o somos c a p a c e s de r e s p i r a r el a ire libre y sub

sistir al descubierto , así desde la infancia á la vejez p e r m a n e c e m o s en 

ol seno de la natura leza p a r a n a c e r de nuevo. Nuevo origen nos e s 

p e r a , nuevo estado. Todav ía sin intervalo no podemos sufrir el cielo. 

Mirad sin miedo e sa h o r a fatal, que, si es la últ ima del cuerpo, no es 

la últ ima del a l m a . Mira todas las c o s a s que te c e r c a n c o m o de una po

s a d a por donde p a s a s . Devuelve á la natura leza al sal ir lo que recibiste 

al en trar : no es posible l levarse m á s que lo que se h a traído. Se os qui

tará la piel de que estáis cubiertos , se os qu i tará la c a r n e , y la s a n g r e 

que p o r vuestros m i e m b r o s c o r r e , se os qui tarán los huesos y los n e r 

vios que sostienen las p a r t e s m á s de l i cadas . E s e dia que l lamáis el últi

m o de vuestra vida es el de vuestro nac imiento p a r a la e ternidad. Deja 

la c a r g a , ¿qué te detienes? c o m o sino es tuvieras y a s e p a r a d o del c u e r p o 

en que e s tabas escondido. Dudas? re trocedes? también tu m a d r e te 

dio a luz á cos ta de g r a n d e s esfuerzos; l loras? g imes? también c u a n d o 

naciste l lorabas . Debías l lorar; ignorante de todo venías; sal iendo del 

seno de tu m a d r e , donde e s tabas c o m o en una estufa, te azotó el a ire 

libre, rudas m a n o s te as ieron y t ierno é ignorante c o m o e r a s , te encon

tras te a s o m b r a d o entre c o s a s desconoc idas . A h o r a no es nuevo p a r a 

tí s e p a r a r t e de aquello de que fuiste p a r t e . A b a n d o n a de buen g r a d o 

m i e m b r o s que no te s irven y a de nada; a b a n d o n a ese cuerpo que p o 

co t iempo h a s habitado: s e r á d e s g a r r a d o , ap las tado , deshecho , ¿por 

qué te afliges? así perecen las m e m b r a n a s que envolvían el feto ¿por 

qué las a m á i s corno si os pertenec ieran? ¿acaso porque con ellas ha

béis estado cubierto? Día vendrá en que se os qui tará esa cober-
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tura . E n t r e tanto salios de ella lo jque podáis; m i r a todo lo que no 

es necesar io c o m o ajeno; medi ta y a en c o s a s m á s a l tas y sublimes. Al

g u n a vez los secretos de la natura leza te s e r á n reve lados; las tinieblas 

s e r á n disipadas, y la luz te r o d e a r á por todas par te s . ¡ Imagínate qué 

fulgor produc irán tantos as tros mezc lando sus luces en una sola! Allí 

no h a b r á nubes que turben la serenidad de un cielo igualmente e x -

plendente; que el dia y la noche solo son propios de estos ínfimos lu

g a r e s . Dirás que h a s t a entonces has vivido en las tinieblas, c u a n d o 

contemples á plena luz lo que a h o r a ves por las es trechis i s imas ven

t a n a s de tus ojos y, sin e m b a r g o , aun de lejos a d m i r a s ; ¿qué te pare

c e r á esa divina luz c u a n d o la veas en su m i s m o foco? 

Es te pensamiento n a d a debe dejar en nuestro á n i m o de sórdido, 

de bajo, ni de crue l . Dice que los dioses son testigos de todas n u e s 

t r a s acc iones , que debemos p r o c u r a r su aprobac ión y p r e p a r a r n o s 

p a r a el cielo, proponernos una eternidad.» (23) 

Apl icación de estas ideas son sus p u r a s enseñanzas mora les . L o 

que Dios ex ige de nosotros es una cosa facilísima; que v ivamos con 

arreg lo á nues tra propia natura leza (rem facillimam secundum na

turam suam vicere.) (24) E s decir , vivir rac iona lmente , 'porque el h o m 

bre es un an imal rac ional (rationale enim animal est homo). Debemos 

t r a t a r nuestro cuerpo con indulgencia, porque s o m o s sus tutores , aun

que no sus e sc lavos , conduc iéndonos con él, no c o m o si debiéramos 

vivir con el cuerpo , s ino c o m o no pudiendo vivir sin el cuerpo . (25) 

Obedecer á Dios es la l ibertad. (Deo parere libertas est). (26) No m e 

quejo m á s que de una cosa; de que antes no me habéis hecho c o n o c e r 

vues tra voluntad, porque hubiera corr ido adonde m e hubierais l lama

do; ¿queréis mis hijos, queréis una par te de mi cuerpo , queréis mi 

vida? T o m a d l a . (27) El bien es lo que es conforme á la naturaleza; de

be o b r a r s e des in teresadamente y sólo porque es bien. (28) No hay m a 

y o r imperio que re inar sobre si m i s m o (Imperari sibi máximum émpe-

rium est.) (29) E s bueno p r a c t i c a r a lgunas veces la pobreza voluntaria 

y h a c e r n o s dignos de los dioses por el menosprec io del o r o . (30) E s una 

h e r m o s a y s a n t a c o s t u m b r e p r e g u n t a r s e c a d a noche y decirse ¿de 

qUé mal te h a s c u r a d o , á qué vicio te has opuesto, en qué eres m e 

jor? (31) H o m b r e soy y n a d a de lo h u m a n o me es e x t r a ñ o . Mi patr ia 



es el mundo (Patria mea totus hic mundus est). (32) Nacido hemos p a r a 

vivir en c o m ú n . Nues tra sociedad es semejante á una bóveda que se 

d e r r u m b a r í a si las p iedras que la c o m p o n e n no estuvieran en lazadas 

y si su propia unión no la sostuviera. (33) Donde hay un h o m b r e hay 

lugar p a r a un beneficio. L o s h o m b r e s han nacido p a r a a y u d a r s e mu

tuamente (Homo in adjutorium mutuum generatvs est.) L a serv idumbre 

del e sc lavo no llega á su a l m a . ¿No s o m o s todos hijos del m i s m o p a 

dre? senador , caba l l ero ó esc lavo, es el acc idente; es, por decirlo asi , 

el vestido. (34) Ninguno tiene el d e r e c h o de absolverse á sí m i s m o . 

S e d h u m a n o s , m o s t r a d á los que pecan sent imientos dulces , t ratad de 

atraedlos en lugar de perseguir los . (35) No se debe dejar de h a c e r el 

bien. No vivir p a r a nadie es no vivir p a r a sí. (36) ¿Qué más? h a s t a se 

ade lanta a l a s m o d e r n a s t eor ías peni tenc iar ias; el cast igo , dice, no 

d a ñ a sino c u r a , a p a r e n t a n d o d a ñ a r (non enim nocet sed medelur specie 

nocendi) Al m o d o que p a s a m o s p o r el fuego los dardos torc idos y 

los comprimimos con c u ñ a s , no p a r a romper los , s i n o ' p a r a e n d e r e 

zar los , asi c o r r e g i m o s con las penas del cuerpo y del espíritu los inge

nios d e p r a v a d o s por el vicio. L o s últ imos suplicios no se ap l i carán 

m á s que á los c r í m e n e s desesperados á fin de que nadie m u e r a m á s 

que el que tenga interés en m o r i r . (37) 

¿No percibís en m u c h a s de es tas m á x i m a s un a u r a espiritual ista, 

un perfume cr is t iano que h a permit ido se engasten sin desdoro en las 

j o y a s l i terarias de los J e r ó n i m o s (38) y los L a c t a n c i o s , y h a dado ori-

gen á la l eyenda de la comunicac ión de nuestro filósofo con el Apóstol 

de las Gentes? 

/Donde, este h o m b r e s ingular , co locado c o m o c o l u m n a mil iaria 

entre dos tan opuestas civil izaciones, ha e n c o n t r a d o la linea en que 

convergen? E n el sent imiento individualista, nervio de nues ira r a z a , 

el que a d m i r a R o m a en los sacrif icios de Sagunto , de N u m a n c i a As-

tapa y Ca lagurr i s , y en las e m p r e s a s de Viriato; el que h a c í a que los 

esc lavos españoles no tuvieran prec io , porque sabían convert ir el hie

r r o de sus c a d e n a s en vari l la de emanc ipac ión; el que obligó á los r o 

m a n o s vencedores de todos los pueblos á h a c e r el p r i m e r t e s tamento 

In prociittu. al in tentar a s a l t a r por segunda vez una de las m o n t a ñ a s 

vascas ; el que llevó al Consulado al Pontif icado y al triunfo á los ga-
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ditanos Balbos; á T r a j a n o y á Teodosio al trono imperial; á los L u -

canos , Quintilianos y S é n e c a s al trono de las inteligencias; el que al 

d e r r u m b a r s e aquella civilización, y a c a d u c a , rompiendo las t rad ic io 

nes imperiales c o n s e r v a d a s en Italia por Teodor ico , a n u n c i a con la 

m o n a r q u í a de E u r i c o y Leovigi ldo el nac imiento de las nuevas nac io

nalidades; el que arro l lado por la inmensa ola m u s u l m a n a , que a n e g a 

nuestras c iudades y nuestros c a m p o s , y solicitado por el poderoso 

imperio Carlovingio, que le ofrece seguridad y ventura á c a m b i o de su 

independencia , triunfa en Covadonga, triunfa en Roncesval les , y sin 

territorio , sin gente , sin idioma, sin otro a m p a r o que su firme volun

tad, muriendo en Córdoba, peleando en Castilla, fundará e sa nac iona

lidad á que han de venir e s trechos los límites del universo, y por un 

nuevo rasgo de heroísmo c r e a r á esa l i teratura, cuyos cantos no a p r e n d i 

dos a p a g a r á n los de la lira gr iega , c o r o n a d a de mirtos y laureles, y 

los de las a r p a s de Sión que g imen bajo los sauces de Babilonia; el que 

gr i taba en el a l m a de nuestros padres tan heroicos c o m o los F e r n á n -

González y los Cides: 

«No es la patr ia el hogar , la pa tr ia vive 

dentro del pecho » 

E s t e sentido individualista es lo que const i tuye la original idad de 

la filosofía de Séneca , quiere l legar á todo, no r e c h a z a ninguna ayuda: 

pero quiere l legar por sí m i s m o . 

Tan poderoso es este sentimiento, que le h a c e c a e r en g r a n d e s 

e x a g e r a c i o n e s . Se e n a m o r a del ideal del sabio estoico, insensible al 

p lacer y al dolor, inaccesible al miedo, señor del mundo , porque es 

dueño de sí mi smo , único que sabe vivir porque es el único que sabe 

mor ir . Ventajosa es, dice, la condición del h o m b r e , pues no puede ser 

desgrac iado sino por su c a u s a . ¿Queréis vivir? Vivís. ¿No queréis? Podéis 

m a r c h a r o s á donde vinisteis. (Bono loco res humanos, sunt quod nenio 

sine vitio suo miser est. ¿Placel* vive! Non placet? licet eo revertí unde 

tenisU!j (39) Superior es el sabio á los dioses mismos; porque los dioses 

son buenos por natura leza , pero el h o m b r e por el es fuerzo ( de su 

voluntad. (40) 

¡Cuan pronto no vuelve, sin e m b a r g o , á la rea l idad de la e x i s t e n 

cia!; los filósofos no hacen lo que dicen, m u c h o h a c e n en lo que dicen 
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en lo que hones tamente conciben; porque si sus hechos igua laran á sus 

dichos ¿quienes m á s b ienaventurados que los filósofos?.. ¿Es s o r p r e n 

dente que no lleguen á la c i m a los que t repan por pendientes e s c a r 

padas? Admirad m a s bien en sus c a i d a s á h o m b r e s que se a treven á 

g r a n d e s cosas . (41) El bien, e n s e ñ a b a n los estoicos, consiste sólo en 

la intención; por eso el sabio es i m p e c a b l e . L a voluntad sola no c o n s 

tituye un beneficio, e scr ibe Séneca , c o m o no lo const i tuye t a m p o c o el 

s e r m e útil sin voluntad. (42) 

No es, por consiguiente, j u s t a la c e n s u r a de W a d d i n g t o n K a s t u s 

de que en n inguna parte el filósofo español h a t ra tado de m o s t r a r n o s 

lo que el sabio tiene de c o m ú n con el h o m b r e ; bien que él m i s m o la 

desvirtúa al confesar que á todos a v e n t a j a en el conoc imiento del c o 

razón h u m a n o y en la descripción de nues tras pas iones . (43) H a s t a 

c u a n d o autor iza el suicidio, p a r e c e m i r a r l o c o m o una c o b a r d í a . (Si 

pugnare non vultis licet fvgere.) 

E s t e sentimiento individualista no se e n c u e n t r a en los d e m á s 

estoicos r o m a n o s . Epic te to es un estoico dulcificado, un estoico á la 

r o m a n a ; pero , al fin, un estoico. Nos presenta el ideal del sabio; pero 

este ideal es inaccesible: «Decimos que una es ta tua es de F id ias porque 

está esculpida según el a r t e de F id ias . M o s t r a d m e a h o r a a lguno que 

esté esculpido según los d o g m a s que predica . Mostradme a lguno fe

liz en la enfermedad, feliz en el des t i erro , feliz en la ignominia . Mos

trádmelo; por los dioses, que deseo ver un estoico s emejante . . . . M o s -

t r a d m e s iquiera un o b r e r o que h a y a c o m e n z a d o una o b r a p a r e c i d a . . . . 

Pero no tenéis n inguno.» 

El principio de su mora l es la sumis ión, pero la sumisión c i e g a á 

la voluntad divina, que en el fondo no es o t r a c o s a que el dest ino.» 

f e has es tropeado un pié, h o m b r e de n a d a . P o r una miserab le p ierna 

¿ a c u s a r á s al mundo? ¿No la d a r á s al orden universal? ¿No la c e d e r á s , 

no la e n t r e g a r á s de buena g a n a al que la h a hecho? ¿Te ind ignarás , 

m u r m u r a r á s c o n t r a lo que Dios h a o r d e n a d o , c o n t r a l o q u e lia q u e 

rido y de terminado en presenc ia de las P a r c a s , c u a n d o ellas han c o 

m e n z a d o á h i lar tus dias? ¡No sabes cuan ínfima par te eres en c o m 

parac ión del todo! (44) 

V e r d a d es que en cuanto á la razón nos iguala á Dios y que nos 
9 
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h a c e responsables de lo único que depende de nosotros , del buen uso 

de nuestros pensamientos . El h o m b r e p a r a él no es una c o s a , pero es 

un esc lavo á quien le b a s t a saber que lo que se le ordena es el m a n 

dato de su Señor; no de la bondad de la o b r a , de la obediencia sólo es 

responsable . P o r eso p a r a él, c o m o p a r a los antiguos estoicos, no h a y 

gradac ión en la bondad ni en la m a t e r i a de los actos : «es preciso ser 

h o m b r e de bien ó no ser nada;» por eso p a r a él no t enemos que cui

d a r m á s que de nosotros mismos .» Todo debe ceder al deseo de culti

v a r tu a l m a ; n a d a debe a p a r t a r t e de ello, ni bien que h a c e r , ni hijo 

que instruir . Vale m á s que tu hijo sea un malvado , que tú un br ibón.» 

( 4 5 ) P a r t e de esa m á q u i n a inteligente de que Júpi ter m i s m o no es m á s 

que el pr imer m o t o r , nuestra sustancia l idad no es m á s que la de la par te 

que ora puede ser p e r m a n e n t e c o m o la raiz y el tallo en la plan

t a , ora temporal c o m o la de la hoja y la flor; de ahí sus indecisiones al 

t r a t a r de la inmorta l idad del a l m a . 

M a r c o Aurelio es todavía m á s estoico porque es m á s r o m a n o . 

P a r a él el individuo no tiene valor propio. «Nuestra a l m a es una parte 

de la del universo; yo obro sobre todo, c o m o todo o b r a sobre mí; t o d o 

es al p a r c a u s a y efecto, y á la m a n e r a con que el mundo no m e o fre 

ce m á s que orden y a r m o n í a , á pesar de la mezc la de tantas s u s t a n 

c ias diferentes, debe h a b e r en el hombre , un conc ierto perfecto que 

r e s p o n d a al orden g e n e r a l . » 

M a r c o Aurelio no es, c o m o Epicteto , un esclavo; es un c iudadano 

á quien no le son a g e n a s las desgrac ias de sus semejantes . P e r o si es 

un c iudadano , y de la c iudad universal , no es un h o m b r e . Sea que obe

dezca el mundo á una necesidad fatal, á una providencia ó al c a s o , la 

ley es la ley y h a y que obedecer la . «Todo lo que te conviene ¡oh m u n 

do! á mi me conviene . N a d a es p a r a mí p r e m a t u r o ni tardío c u a n d o 

p a r a tí está ea sazón. Todo lo que m e traen las h o r a s e s p a r a mí ¡oh 

naturaleza! sabroso fruto. Todo viene de tí, todo está en tí, todo vuel

ve á tí. Un personage h a dicho ¡oh a m a d í s i m a ciudad de Cécrope! 

pero tú puedes dec ir ¡oh a m a d í s i m a ciudad de Júpiter!>> 

El sent imiento vivo de la real idad individual, que no se e n c u e n 

tra entre los r o m a n o s y que tan connatura l es á los españoles , es lo 

que expl ica que S é n e c a h a y a sido s iempre entre nosotros el e m b l e m a 



de la sabiduría: «es un S é n e c a , » dec imos , « sabes m á s que Séneca;» 

nó, «sabes m á s que Aristóteles ó P la tón .» 

Apenas si h a y e scr i tor , espec ia lmente moral i s ta , en que no se 

pueda r e c o g e r copiosa c o s e c h a de su doctr ina . Sus m á x i m a s mora le s 

corren juntas con las cr i s t ianas , aun en aquello que tienen de deseme

jante y aún de opuesto. Medítese, p a r a no mult ipl icar pruebas que 

harían interminable es ta disertación, sobre estos pasajes del Diálogo 

«'ntre Bias y la fortuna, escr i tos por el Marqués de San ti 11 a n a p a r a 

consuelo de su m u y a m a d o p r i m o el Conde de Alva, quien sufría 

prisión: 

«Ca á mi non placen los premios 

nin o tros gozos m u n d a n o s 

si non los es to icyanos 

E n c o m p a ñ a de a c a d e m i o s . 

E los sus jus tos preceptos 

Divinales 

Que son bienes inmorta les 

E por los dioses e lectos 

T e m e r se deben las co sas 

Que han de poder 

De nuc ir ó mal facer 

Otras no son p a v a r o s a s 

nin toda la región 

Do se penan los cu lpados .» 

Ni ha influido sólo por su pensamiento; su estilo tan enérg ico por 

su concis ión, tan a c u s a d o por el contras te de sus antítesis, que h a 

cen a s e m e j a r sus frases á c u a d r o s de R e m b r a n d t ; h a formado entre 

nosotros una escue la l i teraria que se pro longa de siglo en siglo, y á la 

que pertenece el m e j o r modelo que poseemos de estilo filosófico: Las 

empresas políticas, de S a a v e d r a F a j a r d o . 

No tra to yo de a t e n u a r s iquiera sus defectos. E n la lengua, c o m o 

en las ideas, h a y en S é n e c a algo de decadente: es lo r o m a n o que se 

mor ía ; hay algo de nuevo y de viril: es lo español que nace . 

Si queréis que le d e m o s un n o m b r e á su filosofía, yo le l l a m a r í a 



a filosofía de la voluntad. E n t r e los modernos , m á s que á K a n t , se 

parece á Schopenhauer; y c o s a d igna de ser notada, S c h o p e n h a u e r 

c i ta en apoyo de sus af irmaciones proverbios españoles y versos de 

Calderón. 

P a r a el filósofo español , c o m o p a r a el a lemán, el mundo no es 

m á s que un conjunto de apar ienc ias somet idas al dc termin i smo del 

destino ó á los c a p r i c h o s de la fortuna; p a r a el uno, c o m o p a r a el otro , 

la verdad no consiste en las representac iones sensibles, ni en las sut i 

lezas del entendimiento, por m á s que por ahí c o m e n c e m o s á conocer , 

sino en lo que real é inmediatamente en nosotros perc ibimos , en lo que 

somos, en la voluntad; p a r a el uno, c o m o p a r a el o tro , el conoc imiento 

de nuestra voluntad nos pone en contac to con la Voluntad, no siendo 

la nuestra sino la Voluntad en nosotros; p a r a el uno, c o m o p a r a el 

otro, la filosofía no es m á s que una preparac ión á la muerte , y la m u e r 

te una emancipac ión de que las ar tes ó la l i teratura son el p r i m e r g r a 

do. Schopenhauer tiene por m a e s t r o s á Platón y á Kant: Séneca á los 

estoicos, y, equivocación que no merece desprec iarse , el m a r q u é s do 

San ti l lana hace á Platón estoico. 

Sin e m b a r g o , ¡cuánto m á s verdadera y m á s fecunda es la c o n c e p 

ción primordial del ser y de la vida de Séneca que la de S c h o p e n 

hauer! T o m a este, aunque por modo muy superior , la idea de la rea l i 

dad de los estoicos, poniéndola en la voluntad, pero desl igándola de 

la razón; deja, c o m o aquellos, á la voluntad sin contenido, la que, al ca

bo, tiene que reconocer su vacuidad y c o m o inane, lóg icamente tiene 

que negarse . Su h a c e r inconsciente es un h a c e r por h a c e r , y todo hechi > 

m i r a d o en relación á la Actividad Infinita, una acc ión l imitada, imper

fecta, defectuosa; la vida es un mal y un dolor de que no podemos 

l ibertarnos sino cuando la voluntad i luminada por la inteligencia se 

decide á negarse á sí m i s m a , l legando á la euthanasia de la volun

tad , estado de perfecta indiferencia, en que el sujeto y el objeto desapa

recen y no h a y ni voluntad, ni representac ión , ni mundo . 

J u n t a Séneca la voluntad con la razón , de la que h a c e su esencia y 

su ley, y co loca al h o m b r e , aun en esta t i erra de dolores , en una 

fortaleza inaccesible á los tiros de la fortuna, preparándo le p a r a una 

exis tencia m á s perfecta. Halla, mejor que ningún filósofo en la anti-
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g ü e d a d , la unidad y la distinción rac ional entre la voluntad h u m a n a y 

la divina, representándose esta , poco m á s ó menos c o m o B i lharz , un 

punto en su unidad, una esfera en su contenido. En una pa labra; la 

filosofía de Schopenhauer , es la filosofía de la muerte y de la nada; la 

de Séneca, la del ser y de la vida, 

Defectos suyos son, sin e m b a r g o , la atención preferente, cas i e x 

clusiva, á las re laciones morales , que le impide pene trar m u y a d e n t r o 

en el origen metafísico de es tas re lac iones; c ierto desden y m e n o s p r e 

cio h a c i a la natura leza (y eso que es uno de los pocos natural i s tas r o 

m a n o s ) á la que no concede m á s que una ex i s tenc ia fenomenal o p u e s 

ta á la de la razón, que const i tuye su sus tanc ia , dual i smo que le h u 

biera sido m u y fácil de evitar , a h o n d a n d o en los principios; una v a g a 

concepc ión de la providencia , m á s present ida que demostrada , y la 

falta de r igor s is temático; defectos que nos h a trasmit ido en h e r e n c i a , 

a lgunos, c o m o el últ imo, difíciles de d e s a r r a i g a r , c o m o que tiene su 

origen en la fácil intuición de nuestro espíritu. 

P e r o c o n s i d e r a r la filosofía c o m o c ienc ia de c o s a s y no de c o n c e p 

tos; b u s c a r en la propia conc ienc ia su punto de part ida , y su principio 

en el conoc imiento de Dios; cons iderar que el bien debe ser efectuado 

sobre, pero no sin, todo interés; que la l ibertad consiste en la volun

tar ia sumisión á la ley que es fondo y contenido de e s a m i s m a vo lun

tad; que todos los h o m b r e s f o r m a m o s una c iudad universal; que no 

hay titulo m á s noble y elevado que el de h o m b r e , ni mal que una 

cons tante voluntad no pueda vencer; que la p e n a debe ser una c o r r e c 

ción, un cast igo , no un sufrimiento ni una venganza , son pr inc ip ios 

racionales á que el entendimiento t e n d r á s i empre que volver, c u a l e s 

quiera que sean sus e s trav ios . 

Decidme a h o r a si h a y entre las m o d e r n a s filosofías nac ionales 

a lguna que tenga m á s noble abolengo ni que h a y a recibido de su p r i 

m e r progeni tor m á s r i ca herencia . Decidme también si, los que todos 

ó a lgunos de estos principios defendemos, y p a r a ello a p r o v e c h a m o s 

los trabajos de i lustres pensadores de fuera, t r a t a m o s de inger tar r a m o s 

en el árbol patr io , que por la oposición de sus especies no puedan tener 

m á s que vegetación d e s m e m b r a d a que aniquile sin provecho la del tron

co de que se a l imentan , ó p r o c u r a m o s con m a t e r i a s s imi lares dar l e ri-
10 



c o abono p a r a que r e c o b r e el vigor perdido por un cultivo equivocado. 

Contemporáneo de Séneca fué Moderato de Gades, á quien a t r i b u 

ye Porfirio diez libros erudit ís imos, de los que no quedan m á s que frag

mentos . El los han bas tado , sin e m b a r g o , p a r a que V a c h e r o t vea en él 

al p r e c u r s o r de la escuela a le jandrina , y p a r a que Fouillé est ime su ten

tat iva de conci l iar á P i t á g o r a s con Platón , m u y superior á la de Alcinoo 

p a r a conci l iar á Platón con Aristóteles. Identifica el último los n ú m e r o s 

y las ideas, al refutar en los libros XII I y X I V de su Metafísica, que fue

ran el principio de las c o s a s , a f irmando que al fin de sus dias su maes

tro hab ía vuelto al p i tagor ismo de que su s i s tema no es m á s que un des

arrol lo . E n efecto; m u c h o s d e s ú s a r g u m e n t o s se refieren a textos que 

no se encuentran en los Diálogos, lo que hizo so spechar á Philopón que 

se dirigían á expl icac iones ora les recog idas cuando frecuentaba la Aca

demia, las que según Simplicio cons ignó por escrito cu idadosamente : 

Mas el modo con que el agudo entendimiento del filósofo de E s t a -

g ira , m á s propio p a r a a p r e c i a r diferencias que p a r a seguir á su maes tro 

en su vuelo de águi la á las grandes síntesis, interpreta los textos cono

cidos, nos inclina á desconfiar m u c h o de su fiel inteligencia de exp l i 

cac iones orales , en que tanto el espíritu del discípulo pone de sí, y eso 

que las tendencias dec ididamente p i tagóricas de la A c a d e m i a ant igua 

har ían muy verosímil el aserto de Aristóteles, si en la t a r d a inteligen

c ia de X e n ó c r a t e s pudiéramos confiar. 

Más si las ideas de Platón no son números , es m u y probable que 

los números de P i t á g o r a s fueran ideas. L a unidad pi tagórica es el 

ser , el n ú m e r o la esencia: y S c h l e i e r m a c h e r piensa que las diferentes 

fases en que Eucl ides cons idera al ser y á la unidad, son el g e r m e n 

de las ideas platónicas . 

Al ser a c e r t a d a es ta m a n e r a de ver del filósofo a l e m á n , la c o m 

penetración del ser eleático y la unidad pi tagórica se hubiera hecho 

antes de Platón, en la escuela de M e g a r a . 

De lo que no c a b e duda és de que la unidad y el vacío, la forma 

y la m a t e r i a , son n o m b r e s que e x p r e s a n las m i s m a s cosas con var ian

tes que, m á s que á la esencia del objeto, responden al punto desde que 
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A ñ á d a s e que la escuela p i tagór ica no es propiamente una escuela , 

sino un misterio, cuyo lenguaje e r a s imbólico; y que Platón, al t r a t a r 

de e x p l i c a r la unión de lo finito y lo infinito, ape la al número , medio 

q ue á e n t r a m b o s e x t r e m o s toca . 

L a oposición real entre Platón y Aristóteles no es en s u m a , m á s 

que la de Hcrác l i to y la escuela itálica e levada á m á s ampl ia y eleva

da esfera; la del s er y el suceder , la de la razón y el entendimiento, la 

de lo p e r m a n e n t e y la vida. El m i s m o Platón no lo ha resuelto en el 

sentido de la unidad. L a verdad del conoc imiento ex ige que sea lo 

m i s m o el pensamiento y lo pensado, L a conc ienc ia es el espejo en que 

la real idad se r e t r a t a pero ¿cómo a p r e c i a r en la figura lo que es del 

objeto y lo que es del cr istal? 

El dual i smo insoluole entre la m a t e r i a y la forma ar is toté l ica , 

en tre Júpi ter y el mundo , la razón y la fortuna, la providencia y el 

fatalismo, que h e m o s c o n t r a s t a d o en los estoicos y que S c h o p e n h a u e r , 

no consigue d o m i n a r del todo ni con su audaz negación del objeto, al 

que no concede m á s valor que el aparente , pero que al fin, por lo me

nos, tiene que c o n c e d e r ese valor, se presenta aquí con toda su p r o 

fundidad ontológíca; y, fenómeno notable, m i e n t r a s un español , un 

andaluz r o m a n i z a d o , t r a t a de resolverlo en la c iudad de la p r á c t i c a , 

en la esfera de la voluntad, otro español , o t ro andaluz helenizado, 

puesto que e scr ibe en gr iego , t r a t a de resolverlo en la esfera de los 

principios. ¿No es patente en a m b o s c a s o s la identidad del espíritu 

filosófico-bético-español? 

Moderato admit ía , según el f ragmento que nos h a c o n s e r v a d o 

Simplicio, tres principios: la unidad p r i m e r a , superior al ser y á toda 

esencia; la unidad segunda, que es el v e r d a d e r o ser , lo inteligible, las 

ideas; y la t e r c e r a unidad que es el a l m a , que c o m o tal part ic ipa de 

la unidad p r i m e r a y de las ideas. 

Con just ic ia l a m e n t a V a c h e r o t que no c o n o z c a m o s el origen ni el 

desarrol lo de estos principios, que dentro del ideal ismo platónico 

tanto se a c e r c a n á lo v e r d a d e r o . 

X o h a y que t o m a r tan á la le tra que la Unidad a le jandr ina es 

lo que está sobre el ser . L o s gr iegos , incluso Platón, no habían visto lo 

infinito sino por su lado negativo, c o m o lo indefinido, lo indeterminado . 
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No podían, pues, ap l icar este concepto al S e r visto en su unidad, reser

váronlo p a r a la mater ia , p a r a la nada; y al Ser c u y a s implicidad inefa

ble sólo deja fuera de sí la negación, la nada , lo l l amaron Unidad p a r a 

l lamarlo con algún nombre , y a que en el lenguaje h u m a n o no lo tiene. 

Entendida así la Unidad por el ser en quien el sujeto y el objeto 

(distinción m e r a m e n t e intelectual) en razón se identifican, la Inte l i 

genc ia es este mismo ser en cuanto inter iormente se está presente; las 

ideas, real idades del lado objetivo, conceptos del subjetivo; y el A l m a , 

part íc ipe d é l a Unidad y la Inteligencia, la Voluntad el fundamento , la 

c a u s a , la Voluntad que las determina . 

Más original es la concepc ión de Moderato de la mater ia . H a b í a n 

la visto P i t á g o r a s y Platón, desde la Udídad y el Ser , c o m o el vacío , 

c o m o el límite sólo a p a r e n t e , c o m o el infinito negativo, c o m o la n a d a 

frente al Ser, que nada l imita, que n a d a pone e n f r e n t e , porque no 

es nada; y Aristóteles le concede á lo sumo c ierta virtual idad negat iva , 

hija de su natura l indiferencia. 

Mas las expl icac iones de este Ser-Nada, por ingeniosas que sean 

y a lgunas lo son m u c h o , no satisfacen. Moderato piensa que la razón 

universal , queriendo d a r nac imiento á todos los seres , h a b í a s e p a r a d o 

de su esencia la cant idad, ret irándose de ella y pr ivándola de todas 

las formas é ideas que le pertenecen . 

E s t a cant idad , esta idea s e p a r a d a por privación de la razón uni

versal , que contiene en sí m i s m a la razón de todos los seres , es el m o 

delo de la m a t e r i a c o r p ó r e a . 

P o r consiguiente, la m a t e r i a no es o t r a c o s a que la cant idad ideal 

desprendida de la unidad divina y convirt iéndose por su separac ión 

en cant idad real , sin forma y sin unidad, dividida y d i spersa h a s t a lo 

infinito. E l mundo es, pues, la multiplicidad inteligible, que sale de la 

unidad divina y se real iza por una especie de pr ivac ión mis ter iosa que 

Dios cumple en su ser . 

Dos cosas son de notar en esta e x t r a ñ a hipótesis: p r i m e r o , la 

producc ión de la. m a t e r i a por o b r a de la voluntad, lo que a c e r c a es ta 

doctr ina m á s á la creac ión , ad extra, dándose así la m a n o con la filo

sofía cr i s t iana que á la teoría e m a n a t i s t a que frente á ella han de pro_ 

c l a m a r los neoplatónicos; segundo, la t en ta t iva , m a s a g u d a que sólida, 
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de c o n c e r t a r el ser y el no ser de la m a t e r i a por el mister io de la c a n 

tidad sin cual idades desprendida de la divina esencia . 

R e s u l t a d o todo, en cuanto á los principios , pues de su desarro l lo 

no podemos j u z g a r , un s i s tema m u y super ior al neoplatonismo, p o r 

a p a r e c e r en él la voluntad c o m o razón ac t iva , l igando y dist inguiendo 

lo finito y lo infinito. ¿ E s verdad que la Ontología de Moderato , pues ta 

al lado de la F í s i ca y de la Moral de Séneca , se podr ía t o m a r c o m o un 

t o m o perteneciente á la m i s m a o b r a ? 

El cr i s t ian ismo t r a e á la c i enc ia principios desconocidos por la 

civilización c lás ica; entre los m á s in teresantes p a r a nuestro actual pro 

pósito, la concepc ión de Dios c o m o ser s u p r e m o , personal y prov iden

te: una idea m á s c l a r a de la l ibertad y de la espiritualidad del hom

bre; un valor m u y super ior del individuo, por la m a y o r e x c e l e n c i a de 

sus fines u l t ramundanos y una sol idaridad fundada, no sólo en la pro

c e d e n c i a de padres c o m u n e s , sino en la comunión en la m i s m a fé y 

e n las m i s m a s e s p e r a n z a s , que los reúne en una c iudad espiritual 

frente á la c iudad m u n d a n a ; la Ciudad de Dios frente á la Ciudad del 

diablo. 

Algunos de estos principios y, por lo m e n o s en apar i enc ia , a l g u 

nos d o g m a s , se hal laban entre los filósofos gentiles; la personal idad 

divina y h a s t a una especie de trinidad en el T imeo; la espiritual idad é 

inmortal idad del a l m a en Sócra te s , en Platón y en Aristóteles, aunque 

en este la últ ima algo dudosa; la c a r i d a d y la sol idaridad h u m a n a s en 

Cicerón y los estoicos, y en estos y en Platón u n a mora l purís ima; en 

los estoicos, has ta ascé t i ca . 

E r a , pues, natura l que P a d r e s c o m o San Clemente vieran en los fi

lósofos una especie de profetas de los genti les , á quienes reve laron á 

Dios por la c iencia , c o m o los profetas del pueblo judío lo reve laron al 

pueblo escojido por el t e m o r y la ley, p r e p a r a n d o así la revelación 

por el a m o r . 

Con esta idea, y a c a s o también p a r a h a c e r m á s fácil el tráns i to de 

las ant iguas á las nuevas c r e n c i a s , la e scue la catequis ta de Alejandría 

a p r o v e c h ó las enseñanzas filosóficas, fundando una nueva metaf ís ica 

que es , con l igeras desviaciones , un p latonismo cr is t iano. 

A igual propósito obedecer ía quizás la t raducc ión queOs io p r i m e -
11 
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ro se propuso h a c e r y después e n c a r g ó á Galcidio, del T imeo de P la 

tón, si el Osio, á que el t r a d u c t o r y c o m e n t a r i s t a lo dedica, es el g r a n 

Obispo de Córdoba , el egipcio de España que convirt ió á Constant ino. 

Muestra de prudenc ia dieron los P a d r e s orientales al a s o c i a r á la 

fé la reflexión s i s temát ica; porque con el n o m b r e de Gnosis, al lado 

de la teología nac ió la teosofía. 

No tiene la Gnosis un origen e x c l u s i v a m e n t e gentíl ico, extendido 

el calificativo á los cultos orientales . El m i s m o San Clemente r e c o n o 

c ía sobre el r a z o n a m i e n t o y sobre la fé, c o n s i d e r a d a c o m o un impulso 

del a l m a á la piedad, un m o d o superior de c o n o c e r que no ex ige el 

lento y t rabajoso procedimiento reflexivo. El v e r d a d e r o gnóst ico (asi 

los l lama) tales c o m o lo fueron los Apóstoles, sabe todas las cosas de 

c ienc ia c ier ta , h a s t a aquel las de que no podemos darnos razón, por

que es discípulo del Verbo p a r a quien n a d a h a y de incomprensible . 

P e r o hay que distinguir este gnost ic i smo del herét ico . E x t r a ñ o 

c a o s de verdades y de e r r o r e s , de rac iona l i smo y mist ic ismo; de las 

religiones orientales , de los s i s temas gr iegos , del juda i smo y del c r i s 

t ianismo, c u y o s l ibros s a g r a d o s interpreta , interpola, muti la ó falsifica; 

de ascet i smo y depravac ión , e x p r e s a , en lo que tiene de s incero , la 

confusión produc ida en m u c h a s inteligencias por las ant iguas y las 

nuevas ideas rel igiosas, no c l a r a m e n t e c o m p r e n d i d a s . 

Un egipcio, natural de Menfls, difundió por E s p a ñ a una de las 

r a m a s de es ta hereg ía , a t r a y e n d o á su part ido á un retór ico l lamado 

Help id ioy á Ágape , noble m a t r o n a . De ellos fué discípulo Prisc i l iano. 

Dotado de s ingulares prendas de cuerpo y a l m a , noble, r ico, pron

to de ingenio, generoso , erudito, c o n o c e d o r de las ar te s mág icas , p a r 

co y abst inente , a t ra jo á s u sec ta multitud de nobles y plebeyos, sobre 

todo mujeres , y h a s t a dos Obispos, extendiéndose el prisci l ianismo 

desde la Galicia á la Lus i tan ia y de allí á la Bét ica , donde el sucesor 

de Osio, Adygino, dio el gr i to de a l a r m a ; y ¿quién hab ia de pensar lo í 

este m i s m o Obispo y un Tiberanio Bét ico, que escribió un apologét ico 

en estilo h inchado , al dec ir de S. J e r ó n i m o , fueron en ella sus princi

pa les s e c u a c e s . 

No cons iente mi plan, que no m e permite t r a s p a s a r los límites de 

la Bét ica , ó m á s bien, de aquel la c o m a r c a de ella que específ icamente 
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se denomina Andaluc ía , y que, con no g r a n d e s a l terac iones en el g o 

bierno político y religioso, se ha ceñido á lo que vu lgarmente se desig

n a con la denominac ión de Andaluc ía baja, n a r r a r las vicisitudes de 

aquel la sec ta h a s t a su ext inción en Galicia, durante el dominio de los 

s u e v o s ; pero sí invest igar a c e r c a de las creenc ias que profesaron, co

m o una de tantas manifes tac iones del espíritu filosófico que ven imos 

historiando. 

De lo que p a r t i c u l a r m e n t e nos conc ierne , nos faltan documentos . 

S a b e m o s por el test imonio de San J e r ó n i m o , que Tiber iano Bético 

escribió un apologét ico en estilo h inchado; pero i g n o r a m o s su c o n 

tenido. (46) 

De lo que no c a b e dudar , es de que la doctr ina de Prisc i l iano es 

un s incre t i smo , a c a s o entre el gnost ic i smo egipcio y el de la Siria , 

c o m o el S r . Menendez P e l a y o sospecha; lo que a u m e n t a nuestro in 

terés , por ser esta tendenc ia a r m ó n i c a , c a r á c t e r m a r c a d o y por lodos 

reconoc ido de la filosofía española . 

P e r o a u n q u e a c e r c a de sus d o g m a s tenemos tos test imonios de 

Sulpicio Severo , Orosio, S. Agustín, S. J e r ó n i m o , la Regula Jidei del 

Concilio toledano p r i m e r o , y, sobre todo, la epístola de S. León á 

Sto. Toribio; Sulpicio S e v e r o se l imita á dec ir de Prisc i l iano que re

sucitó la h e r e g í a de los gnóst icos; S. J e r ó n i m o lo supon-e discípulo de 

Basil ides y de M a r c o , pero advierte que algunos lo niegan; y, des

c a r t a d o S. Agustín que se at iene á los datos de Orosio, nos quedan este 

y Sto . Toribio, pues las noticias del último son las que S. L e ó n , r e p r o 

duce en su c a r t a , y á e s t a c a r í a s e a t i ene el Concilio B r a c a r e n s e h a s t a 

en el n ú m e r o y orden de los a n a t e m a s . 

P o r el m i s m o Sto. Toribio s a b e m o s que los prisci l ianistas tenían 

enseñanzas ora les y a c a s o l ibros ocultos que sólo á los perfectos c o 

m u n i c a b a n . ( 4 7 ) . 

De e s ta e n s e ñ a n z a esotér ica nos dan indicios conc luyentes el Hmno 

de Algirio, h i m n o que el Señor dijo en secreto á sus apóstoles, según 

lo que está escri to en el Evange l io (S. Mat . X X V I — 3 0 . ) Dicho el himno 

subió al monte, c o n s e r v a d o en par te por S. Agustín en su c a r t a á 

Orosio, (48) a l g u n a s abraxas (49) y sus n o c t u r n a s reuniones y c o n v e n 

tículos. 



Reproduc imos esta observac ión , porque de otro modo no a c e r t a 

mos á exp l i carnos la incoherenc ia de las sentenc ias que se les atr ibu

yen, y entiéndase que no es esto n e g a r que fuesen suyas , s ino que 

debían tener un en lace que se h a perdido. 

No basta dec ir que el e r r o r c a r e c e de lógica; ser ia preciso priva r 

del m á s grosero sentido c o m ú n á h o m b r e s c o m o Prisc i l iano y L a t r o -

niano, á quien sus m i s m o s enemigos reconocen g r a n i lustración y 

talento, p a r a suponer que en su entendimiento pudieran avenirse con

ceptos tan contradic tor ios c o m o el de no admit ir distinción de p e r s o n a s 

en la esenc ia divina, sino solo de atr ibutos , s iendo el m i s m o Dios 

unas veces P a d r e , o t ras Hijo, o tras Espíri tu-Santo (Tamanam idem Deus. 

nunc Pater, nunc Filias, nunc Spiritus Sanctus nominelur) habiendo, por 

efecto de esta indivisa unidad, padec ido también el P a d r e m u e r t e de 

c r u z ; y el de que el Hijo e r a uno de los eoncs, inferior al P a d r e , el cual 

estuvo algún t iempo sin Hijo y no c o m e n z ó á ser P a d r e h a s t a que lo 

engendró (Dicentium quod Pater Filio prior sit quia fuerit aliquando 

sine Filio, et tune Pater coeperit, quando Filiumgenuerit.) 

No ofrece la m i s m a dificultad el dual ismo que resulta de s u s t e n t a r 

que el diablo n u n c a fué bueno, ni o b r a divina sino n a c i d o del c a o s y 

de las tinieblas (Quod aiunt diabolum nunquam fuisse bonum nec Dei 

opus esse sed ex chao et tenebris cmersisse) porque este e r r o r tiene raiz 

tan profunda en metafís ica, que a h o n d a n d o se descubre en casi todos 

los g r a n d e s s i s temas; e ra a d e m á s común entre los gnóst icos , aún en 

los que se califican de pante is tas y has ta podía l legarse á él por una 

e x a g e r a c i ó n cr i s t iana , encontrándose también en los restos de las 

primit ivas doctr inas es to icas que quedan en nuestro S é n e c a . 

Deducciones prec i sas de esta intelectual contradicc ión entre la 

luz y las tinieblas, el espíritu y la c a r n e , el orden y el desorden, el ser 

y la nada , eran que los cuerpos h u m a n o s habian sido formados por 

el diablo y la negación de su resurrecc ión futura. 

T a m p o c o ofrece dificultad la procesión de las virtudes d i v i n a , 

probablemente personif icadas en forma de eones , a u n q u e sobre esto 

no tenemos noticia d e t e r m i n a d a de su orden suces ivo ni de si c o n s t i 

tuía uno ó m u c h o s pleromas, aunque toda la e c o n o m í a del s i s t ema in

cline á lo pr imero: no fuera gnóst ico sino lo hubiera cre ído . 
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H e m o s dejado p a r a el fin un punto donde, si nó nos equ ivocamos , 

está la originalidad del prisc i l ianismo, desde el que se descubre la eco

nomía del s i s tema, y p a r a c u y a intel igencia t e n e m o s base segura; pues 

por un feliz acc idente es lo único que del h e r e s i a r c a se h a conservado , 

dice asi: « E s t a es la p r i m e r a sabiduría: r e c o n o c e r en los tipos de las 

a l m a s divinas las virtudes de la na tura leza y la disposición de los 

cuerpos . E n lo cual parecen l igarse el cielo y la t i erra , y todos los prin

c ipados del siglo trabajan por vencer las disposiciones de los santos . 

Ocupan los P a t r i a r c a s el pr imer c írculo , y tienen el sello (ckirographum) 

divino, fabricado por el consent imiento de Dios, de los ánge les y de 

todos los espíritus, el cual se impr ime en las a l m a s que han de bajar 

á la t i erra y les s irve c o m o de escudo en la mi l ic ia .» 

L a s a l m a s , pues, aunque de una esencia c o m ú n c o m o a l m a s , 

t ienen individualidad propia, é individualidad que conc ier ta con las 

disposiciones de los cuerpos; c a d a facultad del a l m a correspondía á un 

personaje de la ley ant igua (este debe ser un s imbol i smo cuyo secre to 

h e m o s perdido.) ( 50 ) 

Mas las a l m a s así se l ladas prometen lidiar va lerosamente en la vida 

y , descendiendo por los siete c írculos celestes, habi tado c a d a uno por 

una inteligencia, llegan al mundo inferidr y c a e n en poder del príncipe 

de las tinieblas cuyos ministros las e n c a r c e l a n en diversos c u e r p o s 

cuyos m i e m b r o s dependen c a d a uno de uno de los s ignos del Zodiaco; 

la c a b e z a de Aries , la cerviz de T a u r o , e tc . 

Esta esclavitud e r a cast igo de una falta pr imit iva , idea t o m a d a de 

Orígenes y probablemente , c o m o p a r a aquel , c o r r e c c i ó n s a l v a d o r a , 

pues e s tas dos fuerzas c o n t r a r i a s , no tendrían sentido si el a l m a t u 

viera necesidad fatal de obedecer á una de ellas ó á las dos a l t e r n a t i 

vamente . 

P e r o c o m o el mal , según la doctr ina zoroás tr i ca , n o es m á s que 

s o m b r a que se desvanece con la luz, e r r o r ó duda que la verdad disipa, 

d eon Cristo t o m a una forma fantást ica p a r a m o s t r a r s e á los hombre^ y 

c l a v a r en la cruz el s igno de su serv idumbre . 

P o r lo q u e se ve, Prisc i l iano no e r a un hereje vulgar . Intenta c o n 

ci l iar las tendencias p a n t e i s t a s y dual istas que dividían al gnost ic i smo; 

intenta m á s , intenta c o n c i l i a r i a Biblia con el Z e n d - A v e s t a . Su e m p r e -
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sa tiene g r a n parec ido con la de Miguel Servet; a m b a s trasc ienden 

fuera de su patr ia , a m b a s , en medio de sus e r r o r e s , m u e s t r a n el c a r á c 

ter de nues tro espíritu filosófico, la aspirac ión á e n c o n t r a r una unidad 

ontológica que no e x c l u y a , sino que af irme c o m o s u p r e m a razón la 

sustant iv idad propia de los diferentes seres y en part icular del h o m b r e . 

E l p la ton i smo heterodoxo de Pr isc i lano produjo en E s p a ñ a la di

fusión del p la ton ismo cr is t iano de S. Agustín. 

P a l m a r i a p r u e b a de tan beneficiosa influencia, nos ofrece la c a r t a 

de L u c i a n i a n o (51) y Severo (52) pr imer m o n u m e n t o filosófico del reino 

gót ico (53) que nos h e m o s decidido á t r a e r aquí porque h a s t a el último 

Concordato la jurisdicc ión metropol i tana de Sevilla se ex tend ía has ta 

Málaga de que Severo fué Obispo. 

No sé que interés pueda h a b e r en n e g a r que a lgunos de los A p o 

logistas cr i s t ianos sus tentaran doctr inas mater ia l i s tas , c u a n d o tan 

c laro resulta de la lectura imparcia l de T a c i a n o , L a c l a n d o y, sobre to

do, de Arnobio y Tertul iano. 

E s t a opinión, m á s seguida en el Occidente que en el Oriente, quiz i 

por cai-ecerse aquí h a c í a m u c h o t iempo de escuelas filosóficas, habia 

penetrado, a u n q u e un poco a tenuada , en nues tra E s p a ñ a . 

El Diácono Epifanio escr ibe á nuestros dos Obispos noticiándoles 

que un sacerdote constituido en la m á s a l ta dignidad, y cuyo n o m b r e 

cal la por respeto , manten ía que: « L a s c r i a t u r a s nada tienen de esp i 

ritual que es c o r p ó r e a toda natura leza que no es lo que Dios es: excep

tuando la Trin idad divina que todo l o q u e exis te es mater ia l , lo m i s m o 

los ángeles , que el a l m a h u m a n a y la de los brutos» y p a r a rebatirlo 

les pide las o b r a s de San Agustín y d e m á s que traten del asunto , las 

razones que puedan darle y si aliquid divinitns fuerit inspiratum. 

Respóndenle Lic in iano y Severo e scusándose de no enviarle los 

libros de San Agustín qui angustia temporis coartat libros ejus nec nobis 

trasmitiré nec nobis legere cacat y combat iendo el e r r o r materia l i s ta 

con la autor idad de la Biblia, de a lgunos P a d r e s y con a r g u m e n t o s 

de razón . 

Confesamos que la p r i m e r a vez que leímos este s ingular m o n u 

mento (54) Íbamos poseídos de un prejuicio; que su lectura no tardó 

en h a c e r n o s d e s e c h a r . 
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Málaga y C a r t a g e n a fueron p a r a E s p a ñ a lo que p a r a Italia el E x a r 

c a d o de R á v e n a : los últ imos as ientos de la dominac ión bizantina. E n 

relación cont inua y d irec ta con Constant inopla , debieron ser el vehí 

culo p a r a que la c ienc ia c lás ica, en la sede del imperio c u i d a d o s a 

mente c o n s e r v a d a , se c o m u n i c a r a á la península. Aquí deber ía estal

la c lave de la superioridad de E s p a ñ a sobre Italia durante el re ino vi

sigótico. Así se e x p l i c a r í a el decidido esplri tual ismo de nuestros Doc

tores , c u a n d o en la reciña África y en el res to de E u r o p a a n d a b a tan 

vaci lante . Si c i taran nombres ¡qué interés en recogerlos! si sólo d o c 

tr inas , la de aver iguar los ¡cuan gus tosa labor! 

¡Gran desengaño! las autor idades h u m a n a s que citan son sólo la 

de S a n Agustín y la de M a m e r t o Claudiano. P o d e m o s tener, pues, por 

seguro , m i e n t r a s o tros documentos no p a r e z c a n , la no influencia de 

la cu l tura bizantina en este periodo de nues tra filosofía nacional . 

Así adquiere m a y o r precio L a Epísto la que e x a m i n a m o s . C o n o 

c e m o s las fuentes; fácil e s c o m p a r á n d o l a s c o n ellas d iscernir lo 

original . 

P a r a m a y o r ventura , nuestros Obispos no se limitan á contes tar 

c o n c r e t a m e n t e á la cuestión; p a r a t r a t a r de la g e r a r q u í a de los espíri

tus; exponen el o rden de los seres según su dignidad respect iva , p r e 

sentándonos en breve c u a d r o un r e s u m e n de toda la filosofía teorét ica . 

Dios, espíritu inmutable , no tiene cual idad ni cuant idad; (55) creó 

á unas c o s a s mater ia l e s , á o t r a s espirituales, y, en el orden de la natu

ra leza c r e a d a , antepuso , en el g é n e r o de l a s incorpóreas , las r a c i o n a 

les á las i rrac ionales , las jus tas á las injustas, las buenas á las m a l a s ; 

y en la c lase de las mater ia l e s , las sensibles y vivientes á las que no 

sienten ni viven, las celestiales á las terres tres , lo mascul ino á lo feme

nino, lo que vale m á s á lo que va le menos . (50) Tal es el orden de 

natura leza , que el h o m b r e a l tera a lgunas veces dando por su comodi 

dad preferencia á los t érminos inferiores; á lo injusto sobre lo justo , 

por ejemplo. 

L o s ángeles son seres c r e a d o s por Dios, y su n o m b r e dá á c o n o 

c e r su oficio de enviados; (57) pero por su naturaleza son espíritus, 

p a r a que no se a p a r t e n de la contemplac ión de Dios. Tienen a d e m á s 

sus tanc ia c o r p ó r e a , p a r a que a p a r e z c a n rea lmente á los ojos de los 
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h o m b r e s en el ejercicio de su ministerio; pero no están sometidos á 

ella; mudándola de especie según los fines del Omnipotente. L a espir i 

tualidad de los ángeles es igualmente apl icable á los buenos que á los 

malos que por el pecado no c a m b i a r o n de natura leza y se denominan 

en la E s c r i t u r a spiritus inumundus, mendax etc. (58) 

El h o m b r e es un compues to de espíritu y mater ia ; á las leyes de 

esta se encuentra sometido su cuerpo , el cual se departe en los c i n 

co sentidos que también nos sirven p a r a c o n o c e r el mundo físico. 

P a r a p r o b a r la espiritualidad del a l m a , presentan Lic in iano y Severo 

los a r g u m e n t o s siguientes: Todo cuerpo tiene longitud, latitud y p r o 

fundidad: el a l m a no tiene dimensiones: ni se objete que está l imitada 

por el cuerpo , pues entonces deduc ir íamos que es m á s sab ía cuanto 

el cuerpo es m a y o r , y la exper ienc ia prueba que m u c h a s veces son 

m á s sabios los m á s pequeños. Si fuera l imitada ¿ c ó m o contener tantas 

imágenes de montes , rios, cielos y t ierra? (Quis etiam locus tam granáis 

anima, quum tanta spatia locorum continetí) (59) Todos los cuerpos se 

componen de los c u a t r o elementos; no hay un quinto de que el a l m a 

so b a y a formado, ni puede haberlo sido del m á s exce lente , como el 

a i r e ó el fuego et ¿non pudet ut credatur inde esse animam hominis, aut 

spiritum Angelí, unde est corpus pecoris vel hominis? (60) El cuerpo p u e 

de mor ir , pero el a l m a nó, c o m o dijo el Señor en el Evange l io . El 

cuerpo no puede p e c a r pero el a l m a si. El a l m a es imagen de Dios y. 

c o m o este es incorpóreo , también ella lo s e r á . Si el a l m a fuese c o r p ó 

rea , es tar ía contenida en algo; si en el cuerpo de mejor cual idad es 

el cuerpo continente que el a l m a contenida, m a s si es ta lo dirige y lo 

vivifica ¿cuanto m á s no le contendrá? (61) Ergo non anima continetur á 

corpore sed anima coatinet corpus, pero no á la m a n e r a que el odre e n 

c i e r r a el a g u a , pues el a l m a es toda interior y toda ex ter ior y está toda, 

tanto en la par te m a y o r del cuerpo c o m o en la m á s pequeña;- (62) si 

tocas con el dedo u n a e x t r e m i d a d del cuerpo , todo el a l m a siente y 

cuando mueve el cuerpo de un lugar ella no es movida . (6:3) El cuerpo 

está depart ido en los c inco sentidos; el a l m a nó; así toda ve, tocia oye , 

toda huele, toda toca y toda gusta . 

Demás de estos a r g u m e n t o s tomados en g r a n par te de S. Agustín, 

presenta los de Glaudiano en sus tres l ibros De incorporalilate animes, 
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reducidos á que son facultades propias del a l m a las de la m e m o r i a , 

la inteligencia y la voluntad, y no teniendo es tas n a d a de local ni, por 

consiguiente, de corpóreo , t a m p o c o lo t e n d r á el a lma , la cual puede 

a p r o x i m a r s e ó s e p a r a r s e de Dios inlocaliter, especie de movimiento 

que p a r a el cuerpo no es posible. 

No conc luye el espíritu en el del h o m b r e que también se l lama 

mens, porque es c o m o el ojo del a l m a por el que es ta entiende todas las 

c o s a s inteligibles; (64) sino que se dice también de todos los an imales 

i rrac ionales , c o m o cons ta de dos pasajes del Génesis en los que se dice 

que Noé e n c e r r ó en el a r c a un p a r de a n i m a l e s ex- omni carne in qua erat 

spiritus vitos y que en el diluvio perec ieron cuneta in qnibus spiraculum 

vita est. (65) 

L a m a t e r i a no es e terna , sino que ha tenido su principio en la 

creac ión; los cuerpos son extensos en las tres d imensiones y ocupan 

lugar en el espacio; los cuerpos vivos s e c o m p o n e n de los c u a t r o e le 

mentos perteneciendo al c u e r p o p r o p i a m e n t e dicho la t i erra , á los h u 

m o r e s el a g u a , el a ire á los pulmones y á los ojos el fuego y hac iendo 

notar que los árboles viven aunque oculos non habeant, nec nnde aerem 

accipiant el reddeant; estos p a r a subsistir necesitan fijar sus ra ices en la 

t ierra y que el a ire ca lentado por el fuego eleve el a g u a por las médulas 

has ta las r a m a s ; por eso en el otoño, por no tener el a ire bas tante c a 

lor, se caen las hojas . (66 ) 

E l s i s t ema metafísico de Lic in iano y Severo puede re sumirse en 

la ex i s tenc ia de tres natura lezas ; en la de Dios, que no tiene cuant idad 

ni cual idad. (Deum nec quantilatem nec qualitatem habere) ni es tá c ir

cunscr i to á lugar ni t i empo (Quas nec in tempore est ñeque in loco;) la de 

los espíritus rac ionales , que tienen cual idad pero no cant idad (Creditur 

anima m quantitatem nullam qualitatem habere ullam) y que existen en el 

t iempo (qua tantum in tempore est;) y la de los cuerpos que tienen c u a n 

tidad: los espíritus rac iona les no son iguales á Dios porque tienen cua

lidad, ni son cuerpos porque no tienen cuant idad, 

A s o m b r a , al t e r m i n a r el e x a m e n de este s ingular documento , el 

espíritu comprens ivo de los sabios pre lados ordenando y distinguiendo 

toda natura leza con diferencias esenciales , a f irmat ivas de la propia 

sustancial idad de c a d a ser, sin perjuicio ni r u p t u r a de la unidad p r i -
i 3 
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m e r a ; desde Dios, ser sin cual idad ni cuant idad, á los espíritus, seres 

cualif icados, y á la mater ia , ser de cant idad , l igándolos entre sí por la 

razón ac t iva de la voluntad c r e a d o r a , no por la pasiva é inconsciente 

de la esencia d e r r a m a d a , según la hipótesis emanat i s ta . Maravi l la e n 

c o n t r a r en la é p o c a del E m p e r a d o r Mauricio una concepción del espí

ritu m e n o s expues ta , según el autor de Los Heterodoxos españoles, á 

interpretac iones d e s a c e r t a d a s que la de Sto. T o m á s en el siglo X I I I . 

A d m i r a m o s con él, c ó m o hacen fructificar nuestros Obispos los g é r m e 

nes recibidos de San Agustín y Glaudiano, su demostrac ión c l a r a y pe

rentor ia de la unidad y sujebtividad de las sensaciones (67) y la m a g 

nífica división de los seres , según las ca tegor ías de cual idad y c a n t i 

dad, lugar y t iempo (Spiritus incommutalilis Deus est, spiritus conmuta* 

lilis facta natura sed corpore melior,) t o m a d a esta últ ima de San A g u s 

tín; (68) a d m i r a m o s también la en trada , según el platonismo crist iano, 

del g r a n padre de Occidente, de la m a t e r i a en el orden universal , de 

donde la filosofía ant igua la había excluido ó dado la exclusiva, y 

hal lamos en todo esto nueva conf irmación del ps ieologismo-real i s ta-

ontológieo, c a r á c t e r constante de los pensadores e x a m i n a d o s . 

Pero lo que h a c e subir nuestro a s o m b r o al estupor y nos pres ta 

aliento y confianza p a r a proseguir por el c a m i n o emprendido en es tas . 

investigaciones, no es, con ser m u c h o , que Lic in iano y Severo se h a 

yan a b a n d e r a d o en la escuela de San Agustín, la m á s aná loga á la de 

Moderato y á las de Séneca y Prisc i l iano, en lo que estas últ imas al

canzan de platónico; no es, con ser m á s , que desarrol len, c o m o h e m o s 

visto, la semilla agust in iana de una m a n e r a original y española; no es 

que se dé la co inc idencia de que el Platón crist iano, al a c e r c a r l e s al 

h o m b r e m á s que el Platón gentil, se h a y a encontrado con Séneca , 

hasta p a r e c e r que las p a l a b r a s con que se e x p r e s a están escr i tas por 

la m i s m a p luma, en el mi smo libro; no es que por seguir los dos el 

pensamiento platónico, la declaración de lo que es el P a d r e y el Verbo 

en el t ra tado De Trinitate tenga cierto a ire de familia con la de la U n i 

dad y la Intel igencia de Moderato; es que la doctr ina de este sobre la 

mater ia , quitado lo que le queda de pagano en la expres ión , es la que 

sustentan nuestros Obispos, á no ser que h a y a quien c r e a cosas dife

rentes el decir que Dios separó de la esencia divina la cant idad y pri-

V 
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vándola de (oda cual idad, de todo lo que tenia de idea, de todo lo que 

tenia de divino, formó con ello la mater ia , y que Dios creó la m a t e r i a 

dándola por esencia la cantidad sin cual idad; es que, prescindiendo 

de lo que resta de gnóst ico , los espíritu*signatos por Dios de Prisci l ia

no, no diré que sean sólo una var iante de expres ión , pero si que en el 

fondo envuelven una idea que no se s e p a r a demas iado de la de ser los 

espíritus, seres cualif icados por el espíritu inconmutable que no tiene 

cual idad ni cant idad; és, por ú l t imo, que la e x t r a o r d i n a r i a y fecunda 

concepción de ser el a l m a cont inente del cuerpo , sin que por esto se 

ent ienda que el cuerpo es parte c o m o un m i e m b r o del espíritu, sin 

distinción de natura leza , lleva lógica y necesar iamente á pensar á 

Dios c o m o el cont inente esencial de todos los seres , sin m e n g u a de la 

unidad de aquel ni de la sustantividad de estos, últ ima síntesis en que 

s e aunan sin perjudicarse la consideración de Dios c o m o razón del 

mundo , sin lo que la filosofía quedaría s i n base, y la de Dios c o m o per

sonal y act ivo, s i n la que la religión se d e r r u m b a r í a sin fundamento. 

Lejos de mí, p e n s a r que Lic iniano y Severo hayan bebido en la 

fuente de Moderato , de Prisc i l iano y, según toda probabil idad, ni en 

las de Séneca y Platón d irec tamente ; es que el espíritu nacional , dota

do de una poderosa razón intuitiva, ampl iando inconsc ientemente los 

dos aspectos part icu lares desde donde la reflexión á la real idad c o n 

templaba , ha e n c o n t r a d o su l ineado contac to en la unidad en que se 

explit a, preconcibiendo así aquella síntesis suprema, c imiento de a r 

cilla y de r o c a , sobre la q u e s o h a d e edificar la filosofía española y 

sobre la que d e s c a n s a r á , cuando la h o r a suene, toda la filosofía. 

Así debía sucedía-. E s p a ñ a ofrece al m u n d o en el periodo visigótico 

el p r i m e r bosquejo de una nacional idad; ella debía ofrecer j u n t a m e n t e 

la intuición m á s comple ta del ideal del pensamiento reflexivo. 

Dios nos libre de querer a m i n o r a r con esto ni en un ápice el valor 

de las o t r a s filosofías nacionales , ni de desconocer la unidad esencial 

de la filosofía. 

P e r o siendo la real idad presente á todos por igual infinita é inago

table en su conoc imiento p a r a l a humanidad entera , en la plenitud de 

los t iempos, c a d a pueblo ha cultivado y cu l t ivará s i empre la par te de 

ella m á s a d e c u a d a á sus especiales aptitudes. 
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Dentro de nues tra E u r o p a ninguno e x c e d e al inglés en la paciente 

y del icada observación de los hechos; ninguno h a y que al francés a v e n 

taje en la facilidad de las general izaciones ni en la habil idad p a r a tejer 

conceptos con c laridad estét ica des lumbradora; Alemania , reputada en 

el siglo X V I inepta p a r a la filosofía, a s o m b r ó á las gentes en el X I X 

con la profundidad de sus concepciones ideales; ei porvenir inmediato 

es de Italia y de E s p a ñ a , representante la una de la razón a b s t r a c t a , y 

la otra de la razón c o n c r e t a . 

E l conocimiento rac ional , total y omnieomprens ivo , precede á 

toda reflexión, pero no llega á ser consciente h a s t a que a g o t a d o el nú

m e r o de los principios toto-parciales que forman el contenido de la 

p r i m e r a antítesis, permitan su integración en aquella unidad, sin o t r a 

que los contenga á todos, dándoles aquel universal sentido de que 

les pr ivaban sus pretensiones á la exc lus iva y l legándose as í á la cons

titución definitiva de la c iencia , en la que h o m b r e s y pueblos, pres tán

dose mutua a y u d a , trabajen, cumpliendo su propia vocac ión , en l abor 

q u e á c a d a instante satisfaga sus asp irac iones y no sea sino el a n u n c i o 

de o tra m á s nueva y m á s perfecta. 

Mientras no llega la h o r a de que los pueblos desempeñen en el 

d r a m a de la historia el papel de protagonis tas , no es tán , sin e m b a r g o , 

ociosos. Miran, e scuchan , se as imilan lo que los d e m á s hacen , lo c o n 

vierten en sustanc ia propia, al modo con que el a l imento en nuestro 

organ i smo se convierte en c a r n e . Notar c ó m o ideas venidas de todos 

los puntos del horizonte inteligible van dejando aquí lo que traen de 

asimilable p a r a nuestro espíritu, c o m o el discípulo a p r o v e c h a lecc iones 

de diferentes m a e s t r o s p a r a f o r m a r su caudal científico, vá á s er a h o r a -

el objeto de nues tra indagación. 

Lic iniano y Severo señalan el tránsi to de la filosofía de los P a d r e s 

á la filosofía escolást ica. Usan a r g u m e n t o s de autoridad y de razón , 

pero sólo apelan á los segundos cuando los p r i m e r o s faltan. Y a lo h a 

bréis notado, inmortal idad y espiritualidad son conceptos que se ligan 

c o m o la consecuenc ia á su principio; pues bien, L ic in iano y Severo 

proceden á la inversa y deducen la espiritualidad del a l m a de que en 

el Evange l io se le h a promet ido la' inmortal idad. 

L a época que vá á c o m e n z a r no es u n a época inventiva, es una 
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época didáct ica; se t r a t a de catol izar á las hordas b á r b a r a s que se 

han dividido el imperio de Occidente. L a s premisas m a y o r e s están d a 

das en los Evange l ios y en los concil ios; el papel de la c iencia consiste 

en entenderlas y a p l i c a r l a s . 

L a p r i m e r a idea lia partido de Italia, Boecio , Casiodoro, M a r c i a 

no Capella, t raducen , compendian; erigen monas ter ios que son j u n t a 

mente a c a d e m i a s , arch ivos , bibliotecas, y, casi á pesar del a n a c r o n i s 

m o , me a trever ía á l lamarlos imprentas, y a que se impone á los 

mongos la obligación de copiar . 

P e r o esta e n s e ñ a n z a se dirige en genera l á la h u m a n i d a d cató l ica , 

la idea de e d u c a r á un pueblo es propia de San Isidoro. 

San Isifloro es el a l m a del re ino visigótico. Discípulo de su h e r m a 

no San L e a n d r o , por c u y a fé y por c u y a industria los visigodos abju

ran el a r r i a n i s m o en el t ercer concilio de Toledo, t r a t a de fundar 

sobre la unidad de c reenc ia s , la un idad del pueblo. 

Con su libro De officiis eclesiasticis, su colección c a n ó n i c a y sus in

terpretac iones de los S a g r a d o s l ibros, fortifica la personal idad de la Igle

s ia española, tan unida al oráculo de la fé, y, sin e m b a r g o , tan inde

pendiente: pone eri el Concilio IV de Toledo la m o n a r q u í a bajo la tutela 

de la Iglesia, inicia la unidad legislativa con aquel las leges antiquee que 

desde R e c a r e d o p r e p a r a n la unidad nac ional y en las que la ciática r e 

conoce su espíritu y su lenguaje; desde Sevilla, donde sucede á su her

m a n o San L e a n d r o , no contento con e n s a n c h a r las escue las que éste 

fundara, dándoles nuevas const i tuciones y c o n s a g r á n d o s e p e r s o n a l 

mente á la enseñanza, las ext iende por medio de sus discípulos á las 

Otras diócesis, cu ida de uniformarlas , y de c o r r e g i r las m a l e a d a s cos

tumbres de los jóvenes c o n s a g r a d o s al servicio de la Iglesia con el 

canon X X I V del Cuar to Concilio Toledano; logra desper tar el deseo de 

saber en la nobleza gót ica con sus l ibros De differentiis, De Synoni-

mis, De propicíate Sermonum y De Natura Rerum, escri to este por e x 

preso m a n d a t o de Sisebuto; intenta purif icar los c o r r o m p i d o s res tos 

del teatro c lás ico , v e r d a d e r o prostíbulo, en c u y a s infames farsas tomó 

parte h a s t a algún Obispo, con su compos ic ión intitulada Synónima, 

primer origen de nuestros autos s a c r a m e n t a l e s ; con sus Varones Ilus

tres, p r o c u r a a lentar los esfuerzos del c lero español cons ignando los 
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merecimientos de cuantos mil i taron bajo las banderas cató l i cas en la 

e r a de la persecuc ión a r r i a n a y el valor g u e r r e r o de los opt imates , 

poniendo ante tus ojos, en la Historia de Regibus Gotliorum, las e m p r e 

sas de aquellos héroes del polo quos Alexander vitandos pronunciavit, 

Pyrrus perlimuit, Ccesar exhorruit. (69) 

Corona de tantos esfuerzos es su o b r a m a e s t r a , las Etimologías, 

resumen de todo el s a b e r h a s t a su t iempo. Dividida por su discípulo 

Braul io en veinte l ibros, comienza con la exposic ión del concepto de 

c iencia y ar te ; e n t r a después en el estudio de las siete disciplinas; t ras 

de esto en el de la medic ina , la legislación, la cronología , la bibliogra

fía, la doctr ina cató l ica , donde se t r a t a de las m á s notables heregias , 

de las sec tas filosóficas, de los adivinos y de los magos ; p a s a luego al 

origen y divisiones de las lenguas, con lo que liga el estudio de las r a 

zas que se originan de la dispersión de las gentes y al de la constitución 

de la familia, con lo que termina el libro I X ; dedica el X á las voces de 

o s c u r a procedenc ia ó de dudosa ortograf ía; empieza en el X I la exposi

ción de las c ienc ias natura les , con el estudio del h o m b r e , al que sigue 

en el X I I el de los d e m á s animales ; en el X I I I , se ocupa de la c o s m o g r a 

fía; en el X V , de los m o n u m e n t o s s a g r a d o s y profanos; en el X V I , de la 

mineralogía; en el X V I I , de la agr icu l tura; en el X V I I I , de cuanto se re 

fiere á la vida de la milicia, á los espectáculos del h ipódromo, c irco y 

anfiteatro, ar tes escénicas en sus diferentes fases y juegos privados; en 

el X I X , de las naves y su construcc ión , de la fábrica y o r n a m e n t o de los 

edificios, de los trajes y j o y a s y, por último, t ermina en el X X dando 

á conocer el servicio de las m e s a s , comidas , vajilla, muebles , v e h í c u 

los, instrumentos rúst icos y jaez y apare jo de los cabal los . 

¿De dónde se han s a c a d o los mater ia le s p a r a f o r m a r esta g r a n d e 

enciclopedia? ¿Cuál es su c a r á c t e r ? ¿Cómo influyó dentro y fuera de E s 

paña? Tales son las preguntas que na tura lmente ocurren y que nos 

proponemos e x a m i n a r sólo en lo que conc ierne á su contenido filosófi

co , dejando lo que pertenece á las o tras ar tes y c iencias á ingenios 

m á s peritos. 

Desde luego e r a de sospechar en ella la ex is tenc ia de e lementos 

orientales y bizantinos. Bizantino era San Isidoro, c o m o hijo de Seve-

riano, natural de C a r t a g e n a , que se hal laba á la sazón en poder de los 
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E m p e r a d o r e s de Constantinopla. E n esta c iudad se refugió su h e r m a 

no San L e a n d r o , c u a n d o tuvo que huir de la persecución de Leovig i l -

do; J u a n , Obispo de Constantinopla, le dedicó su t ra tado De Sacramento 

Baptismalis; (70) frecuentemente se vé á los bizantinos m e z c l a r s e en 

la polít ica visigótica; capi tanes gr iegos prestan servicios á la m o n a r 

quía; R e c a r e d o se apell ida Flavio, á imitación d é l o s Augustos, y toma 

por modelo la cor te de Constantinopla al o r d e n a r los oficios de l a 

suya; los ar t i s tas señalan la influencia de Rizanc ioen joyas y cons truc 

ciones, y el m á s eminente de nuestros cr í t icos c o n t e m p o r á n e o s , atr i 

buye al reflejo de los resp landores del siglo de oro de Just iniano, el 

siglo de oro de los R e c a r e d o s y Sisebutos. 

Pues bien; h e m o s r e c o r r i d o uno por uno los capítulos des t inados 

á t r a t a r de la filosofía, y la influencia bizantina no p a r e c e . El c a p í t u 

lo X X V del libro II, que lleva p o r epígrafe De Isagogis Porphyrii, e s tá 

t o m a d o de Victorino y de Boecio; los X X V I , X X V I I , X X V I I I y X X X , 

que tratan De Calegoriis, De Períhermeniis, de Syllogismis Dialeciicis y 

De Topicis, de Casiodoro; y el X X I X , De Divisione dejinitionum, es una 

abrev iac ión de M a r c o Victor ino . H e m o s buscado las t razas de esta 

influencia en el libro III; y en los capítulos X X I X , De Mundo et ejus 

nomine; en el X X X , De forma Mundi, y en el X X X I I I , De Molu ejusdern, 

nada hay (pie se asemeje , ni por asomos , á la Física de Aristóteles. 

E n el l ibro de l a s Sentencias ó del Sumo bien, sí que vemos á los 

conceptos de m a t e r i a y forma d?e movimiento y corrupc ión , j u g a r un 

g r a n papel en el capí tulo I. L a inteligencia y seguridad con que se 

m a n e j a n , es g r a n indicio de que son directos y familiares. Opónese á 

esto el e scaso ó ningún uso que vuelve á hacerse de los principios de 

la Física y de sus apl icaciones; la concepción del t iempo es m á s agus-

tiniana y platónica que aristotél ica, y cr i s t iana la de la mater ia , que 

se piensa c r e a d a con las cosas . 

L a cuestión p a r a mí queda indecisa, aunque m e asa l ta tenazmen

te la sospecha de que San Isidoro tuvo medios de pene trar mejor el 

espíritu de Aristóteles que los otros p r e c u r s o r e s de la escolást ica , bien 

fueran enseñanzas ora les de su h e r m a n o , bien e x t r a c t o s ó libros que 

t r a g e r a de Constantinopla. 

Que acierte ó m e equivoque, al libro de las Sentencias, que no al 
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de las Etimologías, hemos de acudir p a r a formarnos idea del s i s tema 

teológieo-filosófieo del Doctor hispalense. Dios es el sumo bien, p o r 

que es inmutable y, c o m o tal, incorruptible. (71) L a inmortal idad y la 

inconmutabil idad de Dios, son la m i s m a cosa . (72) Donde hay mate

ria , hay mudanza; porque pasa de lo informe á la forma. L o s ángeles 

y las a l m a s son inmortables , pero no inmutables; por lo que, sustan-

cialmente , la inmortal idad sólo es propia de Dios. Dios es inmenso y 

omnipotente; no llena el cielo y la t ierra de modo que le contengan , 

s ino de modo que sean contenidos por él; ni llena par t i cu larmente t o 

das las cosas , sino que, siendo uno y el mi smo , está tod i en todas 

partes . Inmensidad es de la divina grandeza , que c r e e m o s que está 

dentro de todas las cosas , pero no incluido; fuera de todas las c o s a s , 

pero no excluido. Interior p a r a contenerlo todo, e x t e r i o r p a r a e n c e 

r r a r l o y l imitarlo con la inmensidad de su esenc ia inc ireunscr i ta . P o r 

lo interior, se mues i ra creador ; por lo ex ter ior , m o n a r c a y c o n s e r v a 

dor de todo. P a r a que las co sas c r e a d a s no estuviesen sin Dios, Dios 

es tá en las cosas: p a r a que su esencia fuera l imitada, Dios es tá fuera 

de ellas y lo limita todo. (73) No hubo t iempo antes del principio de las 

cosas; el t iempo comienza con las c r i a t u r a s , (74) no las c r i a t u r a s con 

el t iempo. El mundo se c o m p o n e de las co sas visibles y de las inves-

ligables; la mater ia de que está formado precedió al m u n d o , no en el 

t iempo, sino por la esencia , c o m o el sonido á el c a n t o . El h o m b r e es 

un compuesto de todas las cosas , por lo cual es un m u n d o en peque

ño; todas las cosas han sido p a r a el hombre ; el h o m b r e p a r a sí, por 

lo que todo por su figura se refiere al h o m b r e . (75) E q u i v o c a d a m e n t e 

se pregunta ¿qué hac ia Dios antes de h a c e r los cielos? ¿por qué de pron

to Dios quiso h a c e r el mundo que antes no hizo? porque la voluntad 

de Dios es Dios m i s m o y, c o m o él, e terna é inconmutab le . (76) 

L a vida del cuerpo es el a lma: la vida del a l m a Dios; y asi c o m o 

el cuerpo muere sin el a l m a , el a l m a está m u e r t a sin Dios. (77) E l hom

bre no es el a l m a del h o m b r e , sino el cuerpo , que fué hecho de la t i erra : 

el a l m a habitando en el cuerpo , por esta part ic ipación de la c a r n e r e 

cibe el n o m b r e de h o m b r e ; así el Apóstol dice: el h o m b r e interior, no 

la c a r n e , ' e s t á hecho á imagen de Dios Como la de los ángeles es 

la vida del a l m a , tiene principio, pero no tendrá fin; no es parte de la 

/ 
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divina sustancia , ni exist ió antes de m e z c l a r s e con el cuerpo , sino que 

fué c r e a d a c u a n d o el cuerpo , á quien hab ia de unirse; (78) no por la 

fuerza ni por los sentidos del cuerpo , sino por la razón del a l m a , e x c e 

d e m o s de los d e m á s animales ; i gnorantes son los niños en la obra , no 

en el pensamiento; el movimiento que hacen con la mente no pueden 

completar lo con la obra; por eso en ellos la edad es imbécil , no el á n i 

mo; (79) la condición del h o m b r e dista de la del ángel; el h o m b r e fué 

hecho á s e m e j a n z a de Dios; al ángel ca ido se le l l a m a sello de la s e m e 

j a n z a de Dios. (80) Originalmente , Adán y E v a j u n t a m e n t e fueron crea

dos; espec ia lmente , la mujer fué formada después del lado (81) del ma

rido; igualmente , fueron hechos en razón del orden , no en razón de 

unidad de t iempo; el h o m b r e fué h e c h o á imagen de Dios; la mujer 

fué formada á imagen del h o m b r e ; luego por ley natura l , á él está su

jeta; a d e m á s , el h o m b r e fué hecho á c a u s a de sí mismo; la mujer fué 

c r e a d a c o m o a y u d a del varón . (82) El m a l no fué c r e a d o por el diablo, 

sino inventado; en n inguna par te e s t a b a el mal , donde el diablo se 

hic iera malo; sino que por su pecado , s iendo ángel bueno, ensoberbe

ciéndose se hizo malo , y por esto r e c t a m e n t e se dice que por él fué in 

ventado el mal . (83) 

No es en la original idad del contenido donde h a y que b u s c a r el 

mér i to de la Enc ic lopedia i s idoriana; y eso que no hay inconveniente 

en a s e g u r a r que su interpretación de la ca tegor ía de sus tanc ia y a c c i 

dente es m á s s ensa ta que la de m u c h o s escolást icos (84) actuales , y 

que se v i s lumbra en su filosofía una tendencia mís t ica que h a c e que el 

escolast ic i smo de San Isidoro sea un escolast ic i smo a p a r t e . (85) 

Propónese el Obispo de Sevilla con sus Et imolog ías un fin a l t a 

mente didáctico; (8(5) recojer c u a n t a s nociones a t e s o r a b a n las a r t e s y 

las c iencias y poner tan vastos conoc imientos al a l c a n c e del m a y o r 

número; por eso se l imita á e x p o n e r con sencillez y c lar idad, sin e n 

trometerse en in tr incadas especulac iones . (87) 

E m p e r o f o r m a r un libro con tantas nociones e sparc idas , uniendo 

en un todo indiviso lo general y lo carac ter í s t i co de nues tra civiliza

ción, que es la nota saliente que ven imos descubriendo en nuestro 

pensamiento filosófico, es lo que justifica el s o b r e n o m b r e de Doctor 

de las Españas que un p a p a dio, y la posteridad c o n s e r v a sin inte-
1 5 



rrupción á través de los siglos, á San Isidoro. 

Lejos de nuestro á n i m o sustentar ^ue su benéfico influjo no haya 

t r a s p a s a d o las fronteras de la península. T e n e m o s por improbab le t 

aunque no por imposible, el que pudiera h a b e r ejercido en el venera

ble Beda; pero el que ejerció sobre Alcuino es manifiesto. L o cita en 

su polémica con Elipando lo compendia , lo t raduce , y no s iempre bien. 

A d e m á s San Isidoro con su Sententiarum libri III, h a dado el modelo 

que copió P e d r o L o m b a r d o y los que le siguieron. 

E n E s p a ñ a , la tradición i s idor iana e s t á n constante c o m o la del 

F u e r o - J u z g o ; la e n c o n t r a m o s lo m i s m o en los reinos independientes 

del Norte que entre los m u z á r a b e s del Califato; especie de rito m u 

z á r a b e del esco last ic i smo, nos distinguen sin s e p a r a r n o s del resto de 

E u r o p a , y, con el Fuero de las Leyes, permite que al e n c o n t r a r s e en 

Toledo los antes vencidos y los a h o r a vencedores , se a b r a c e n c o m o 

h e r m a n o s , m i r a n d o la tribulación p a s a d a sólo c o m o parc ia l , aunque 

largo , eclipse de la independencia de u n a par te de nuestro pueblo; es

clavitud que no deja huella de la serv idumbre por un derecho de 

postsliminio. 

De la tradición is idoriana entre los anda luces dominados , es de la 

que tengo que o c u p a r m e a h o r a , sin perjuicio de refer irme á la que se 

conservó en Astur ias , León y Castilla, s i empre que á este mi intento 

conviniere . 

Un m i s m o siglo, el VII, vio n a c e r á San Isidoro y á M a h o m a , quien 

condensó todas las hereg ías orientales , hac iéndolas acces ibles á la 

multitud, en una religión sin misterios , en una filosofía sin pruebas , 

que en lugar de m i l a g r o s presentó un libro, y en lugar de argumentos 

empuñó una e s p a d a . 

L a descomposic ión interna del reino visigótico, roto al p r i m e r 

empuje el débil y e x t e r n o lazo de la m o n a r q u í a , deshizo aquel haz de 

r a z a s y presentó en la Península frente á frente, sino las personas , 

c o m o finge la leyenda, las ideas de aquellos dos h o m b r e s e x t r a o r 

dinarios. 

Tolerantes al principio los vencedores , tanto por necesidad, tanto 

por interés, tanto porque con la unidad a b s t r a c t a que traían se c o m 

padec ía bien la semi- independenc ia de las tribus y de los pueblos, 
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permit ieron á los vencidos el libre ejercicio de su culto, el uso de su 

lengua y has ta les dejaron su organización política. 

Con es ta semi- l ibertad, que a u m e n t a b a ó disminuía según que 

p r e d o m i n a b a el part ido de los medineses ó el de los sirios, el afán de 

prosel i t ismo ó el de l lenar las a r c a s del tesoro, la Iglesia española p u 

do c o n t a r con varones eminentes en c ienc ia y virtud, c o m o F r e d o a r i o , 

Obispo de Guadix; U r b a n o , a n t i g u o ' c a n t o r ; E v a n c i o , Arced iano de 

Toledo; Cixila, Arzobispo de la m i s m a c iudad, y el Diácono P e d r o Pul

c r o , que dirigió un libro á los sevil lanos sobre la ce lebración de la 

P a s c u a . 

L a facilidad con que la m a y o r parte de la población indígena, 

tanto de la plebe c o m o de la nobleza, se convirt ió al I s l amismo , y el 

colorido medio m u s u l m á n de las p r i m e r a s herej ías manifiestan que el 

g r a n pensamiento de S a n Isidoro hab ía trascendido poco de los ec l e 

s iást icos m á s i lustrados. 

P o r excepc ión , la adopcionista de Fé l ix y El ipando, c o m b a t i d a 

por el Metropol i tano de Sevilla Théucíula en el Mediodía y por Ether io 

y Beato en el Norte , t iene un c ierto s a b o r bizantino y el interés de 

c o m p r o b a r que la tradición is idoriana s e c o n s e r v a b a por herejes y 

or todoxos en la E s p a ñ a cr i s t iana c o m o en la mus l ímica , y que había 

pasado los Pir ineos , c o m o lo demues tran las c i tas de Alcuino. Tiene , 

a d e m á s , p a r a nosotros el m u y especial de p r o p o r c i o n a r n o s un nuevo 

d o c u m e n t o de que, aun dentro de lo que y a podemos l l a m a r escolásti

c a , persist ía el c a r á c t e r de rea l i smo psicológico y ontológico que dis

tingue á nuestra filosofía y que desaparece en el esco last ic i smo italiano 

de Santo T o m á s . 

«Tiene, dicen Beato y E t h e r i o , el a l m a m u c h o s n o m b r e s , según sus 

operaciones ;?6T0 en sustancia es una. Cuando contempla á Dios, es es

píritu. Cuando s i en te r e s sentido. Cuando sabe , es á n i m o . Cuando co

noce , es entendimiento. Cuando discierne, es r a z ó n . Cuando consiente , 

voluntad. Cuando r e c u e r d a , m e m o r i a . Cuando preside la par te vege 

tat iva, se l l ama prop iamente a l m a . . . . P e r o el a l m a es s i empre una.» 

(88) «E l espíritu es el entendimiento super ior y angél ico del a l m a . . . . 

Cuando tiende á las c o s a s celestiales se hace con Dios y con los ángeles 

un solo espíritu.... El espíritu, que es luz, tiene part ic ipación con Cristo, 
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que es el Sol, y de e n t r a m b o s resulta una sola luz, es dec ir , un m i s m o 

espíritu, pero nó una m i s m a naturaleza . . . . E l uno es luz que i lumina; 

el otro luz i luminada.» (89) 

Vo lvamos á Córdoba. L o s m u z á r a b e s se iban a r a b i z a n d o . L a s que

j a s de San Eulogio, de Alvaro y de Sansón, no permiten la duda. (90) 

Muchos desempeñaban empleos en los palacios de los g r a n d e s y en la 

corte , Sansón fué uno de ellos; los m á s , imitaban lo que veían h a c e r á 

sus señores; había quien manten ía un h a r e m ; (91) había quien se en

t r e g a b a á vicio m á s abominable; (92) los matr imonios mix tos y las 

uniones ilícitas entre crist ianos y musu lmanes e r a n frecuentes, y el re 

cinto de los c o n v e n t o s solía servir p a r a c e l e b r a r las bacana les que el 

Corán prohibe. (93) 

«Mis correl ig ionarios , dice Alvaro de Córdoba, se complacen en 

leer las poesías a r á b i g a s y sus fábulas milesias; estudian los escri tos de 

los filósofos y teólogos musulmanes , no p a r a refutarlos sino p a r a for

m a r s e una dicción c o r r e c t a y elegante. ¿Donde se e n c u e n t r a y a un lego 

que lea los c o m e n t a r i o s latinos de las Santas E s c r i t u r a s ? ¿Quién de 

olios estudia los Evangel ios , los Profetas y los Apóstoles? ¡Ay! Todos 

los jóvenes crist ianos que se distinguen por su talento, no conocen m á s 

que la lengua y la l i teratura de los á r a b e s , reúnen con g r a n d e s d e s e m 

bolsos inmensas bibliotecas y publican donde quiera, que es a d m i r a 

ble aquella l i teratura. Habladles , por el contrar io , de libros crist ianos, 

y os responderán con desdén que son indignos de su a tenc ión . ¡Que 

dolor! L o s cr is t ianos han olvidado has ta su lengua, y a p e n a s de mil 

de entre nosotros se encontrar ía uno que sepa escr ib ir c o m o se d e 

be una c a r t a latina á un amigo; pero si se t r a t a de escr ib ir en á r a b e , 

e n c o n t r a r á s multitud de personas que se e x p r e s e n en esta lengua con 

la m a y o r e legancia y que componen poemas ar t í s t i camente preferibles 

á los de los mi smos á r a b e s . » Tan común e m p e z a b a á ser la ignoranc ia 

dé la lengua, qué J u a n Hispalense tuvo que t raduc ir ó e x p o n e r en len

gua a r á b i g a las S a g r a d a s E s c r i t u r a s . (94) 

El interés y la ignoranc ia de su propia fé, que habían iniciado las 

p r i m e r a s convers iones , a m e n a z a b a cont inuarlas . Gómez, el que, en 

representac ión de A b d e r r a m é n , había presidido el Concilio de Sevi

lla y habia a r r a n c a d o al Metropolitano Recafredo y á la m a y o r í a de 



— 61 — 

los Obispos allí reunidos aquella a m b i g u a dec larac ión que, sin c o n d e 

n a r e x p r e s a m e n t e el mart i r io voluntario prohibía y c a s t i g a b a a s p i 

r a r á él en adelante , por r e c o b r a r su lucrat ivo empleo ó por o b t e n e r 

el de Canci l ler del m o n a r c a , se hizo m u s u l m á n , a p a r e n t a n d o tanto c e 

lo que le l lamaban la paloma de la mezquita; el Conde Servando , des

cendiente de los s iervos de la Iglesia y enemigo el m á s cruel de los 

cr ist ianos , disponía de los c a r g o s eclesiást icos, deponía Obispos, los 

hac ia c o n s a g r a r a c o m p a ñ a d o de judíos y musulmanes ; o tras veces se 

suplía la elección de los fieles con g r u e s a s s u m a s en tregadas á los 

eunucos . 

De semejantes m a n e r a s de elegir salían Obispos c o m o Samuel , 

que no cre ía en la inmortal idad del a l m a y que a c a b ó por h a c e r s e mu

sulmán: ó c o m o Hostigesio, que p a t r o c i n a b a la hereg ía de los a n t r o -

pomorf i tas . 

A d e m á s de esta heregía , había aparec ido la m a r c a d a m e n t e á r a b e 

de los Anti-Trinitarios , y has ta un jefe de renegados Ibn-Merwan, el 

Gallego, se dec laró independiente en Badajoz , predicando una nueva re

ligión especie de término medio entre el I s lamismo y el Cris t ianismo. 

No podia prolongarse esta situación; el c lero y la población lat ina, 

que a c a s o habían a l imentado la e s p e r a n z a de convert ir y lat inizar á 

Jos á r a b e s , c o m o habían convert ido y latinizado á los visigodos, se 

veían a h o r a en inminente peligro de p e r e c e r a h o g a d o s y deshechos 

entre los ferreos brazos de los invasores . L o s Omeyas , en su deseo de 

dar unidad al imperio y a s e n t a r su autor idad m a l s egura , t r a t a r o n de 

concluir con aquellos o r g a n i s m o s incoherentes (estados dentro del E s 

tado) , de los judíos, de la ar i s tocrac ia , d é l a s tribus á r a b e s , s ir ias y ber

ber i scas y de aquel semi-reino gót ico-ec les iást ico . 

Artes son m o n ó t o n a m e n t e repet idas del comienzo de toda t i ranía , 

enemis tar las diferentes clases , r a z a s ó part idos y e m p e z a r el a t a q u e 

por el m á s débil, bajo pretextos plausibles, aceptos á la opinión c o m ú n 

¿Qué r a z a m á s odiada de musulmanes , judíos y renegados que la de 

los pobres m u z á r a b e s crist ianos? ¿qué pretesto m á s a p a r e n t e que el de 

la religión? 

El fundador de la sec ta Malekita habia sido m a n d a d o a z o t a r por 

sus señores los Alidas, y al saber la veneración que Hixen le t r i -
16 
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butaba , le p r o c l a m ó el único digno del Califato. 

Bien hal lado el m o n a r c a cordobés con esta c o n s a g r a c i ó n religiosa, 

que qui taba á sus enemigos a r m a tan potente, dio á los Maleki tas t o 

dos los empleos judiciales y eclesiást icos, y su jefe Y a h i a llegó á ser el 

arb i tro del imperio . Desde entonces , una persecución, unas veces 

as tuta , c o m o la que obl igaba á los m u z á r a b e s á l levar sus hijos á las 

escuelas m u s u l m a n a s , les prohibía el uso de su lengua, los agov iaba 

de contr ibuciones y los iba desposeyendo lentamente de sus templos; 

o tra d e s c a r a d a y brutal , c o m o la de Mahomet , anunc iaron á los m u z á 

r a b e s que su suerte e s taba decre tada y que no había m á s que perecer 

ó someterse . 

L a parte m á s i lustrada y s a n a del c lero catól ico lánzase á la s a n 

gr ienta a r e n a , a n i m a á su pueblo^y le enseña á mor ir . Cumple á los 

his toriadores genera les n a r r a r tan sangr ienta lucha; cúmpleles admi

r a r aquel la viril decisión, hero ica aun en lo que tiene de exces iva: 

> cúmpleles aqui la tar en la piedad de que dieron a lgunas veces muestras 

los Califas, lo que hay de compas ión h u m a n a y de política habilidad; 

á nosotros l o q u e nos corresponde es a p r e c i a r el movimiento filosófico 

que con este motivo se produjo. 

Cuna de este renac imiento es la escuela del cé lebre Abad Esperan-

deio, (95) donde se educaron los Eulogios y los Alvaros . Inspirándose 

en las doctr inas de San Isidoro y San Ildefonso escribe un Apologético 

c o n t r a M a h o m a y c o m b a t e á c iertos hereges nebulosos é infandos (pie 

r e c h a z a b a n la Trin idad, negaban la autoridad de Profetas y Doctores y. 

e scudados con el texto de Die autem illa et hora nemo sit, ñeque Angelí 

cmlorum ñeque Jilius nisi pater solus, a s e g u r a b a n que Cristo no había 

sido m á s que un h o m b r e . 

También Alvaro hab ía seguido e m p e ñ a d a polémica con el D iáco

no a l emán Bodo, que se hab ía convert ido al judaismo; pero sus escri

tos v e r d a d e r a m e n t e filosóficos, son la correspondenc ia seguida con 

J u a n Hispalense a c e r c a del or igen del a l m a . 

E r a Paulo A lvaro , á c u y o n o m b r e y apellido antepone el prenomen 

de Aurelio F lav io , aunque de est irpe judia, por la línea paterna , por la 

m a t e r n a de i lustre familia gót ica , rico y cons iderado; y J u a n Hispalen

se, á quien no h a y que confundir con el Metropol i tano de. Sevilla, Caied 
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Almatran, probablemente m a e s t r o de Retór ica y a c a s o eran par ientes 

p o r afinidad, puesto que hablan de una m a d r e c o m ú n . 

L l a m a J u a n Hispalense á Alvaro ¿nluslri, eximio, celso. (96) San 

Eulogio le había l lamado serenísimo, y nuestro Alvaro al médico R o m a 

no, Conde de los -muzárabes , serenísimo y sublimísimo. N o son de d e s 

p r e c i a r es tas reminiscenc ias góticas, r e c a r g a d a s con c ierto tinte bi

zantino; se intenta con el recuerdo de estos títulos es tablecer una 

b a r r e r a entre las r a z a s . (97) 

Quizá el deseo dé es tablecer o t r a es lo que d a origen á es ta c o r r e s 

pondencia . Sostenía Alvaro que los Santos y V a r o n e s Apostól icos no 

escribieron mirando á la e legancia del estilo, ni p a r a i lustrar el a r t e 

g r a m a t i c a l de Donato, sino cuidando d e la verdad de los conceptos , 

expresándo los con sencillez cr is t iana, y c o m b a t e una opinión de J u a n 

Hispalense a c e r c a de la E n c a r n a c i ó n , c i tando en su a p o y o la autor idad 

de San Atanas ío , de los P a d r e s Occidentales y de un Doctor V i c e n -

t ius , que d e s g r a c i a d a m e n t e d e s c o n o c e m o s . Respóndele J u a n ci tándole 

o tras , entre las que e n c o n t r a m o s la de Orígenes, á quien l lama pratei-

iv.us Doctor, y á quien Alvaro , al repl icarle , da el d ictado de veterem 

hercticum. 

Digo que en la cont ienda g r a m a t i c a l a m b o s se proponían un m i s 

m o fin, diferenciarse de los á r a b e s por la lengua, c o m o se di ferencia

ban por la raza ; sólo que el profesor sevillano cre ía preciso r e s u c i t a r 

la l i teratura p a g a n a p a r a vencer las orientales , y Alvaro temía quizá 

(jue fuera, c o m o se le h a l lamado rec ientemente , el g u s a n o roedor de 

la civilización cr i s t iana . El lo es que la opinión de J u a n Hispalense, 

vencida en la discusión, triunfó de hecho . San Eulogio trajo á Córdo

b a c o m o un tesoro a lgunos poetas y escr i tores clásicos; c o m p u s o en 

su prisión un t ra tado de m é t r i c a latina; y el m i s m o Alvaro , que no 

desdeña las flores re tór icas en sus c a r t a s , hizo versos bajo aquellos 

cánones . 

Con es ta cuestión g r a m a t i c a l se mezc la , sin enlace visible, la p r o 

fundamente filosófica del origen de las a l m a s . E s e p r o b l e m a había 

a t o r m e n t a d o d u r a n t e toda su vida á San Agustín; y San Isidoro t a m 

bién había tenido por dudoso el origen del a l m a , quod incerta sit ani

ma origo. 
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Alvaro presenta las diferentes soluciones que h a s t a su t iempo se 

habían dado al problema, tota hic non verla relexendo, sed sensin Ire-

viando nárralo. Desechado el tradic ional ismo mater ia l i s ta de Ter tu

liano y la preexis tenc ia de los espíritus cá los cuerpos de Orígenes, á los 

que se unieron por el pecado, puede pensarse que todas las a l m a s 

proceden de Adán ó que Dios c r e a una c a d a vez que n a c e un indivi

duo. L o pr imero tiene cierto olor panteista: lo segundo no deja de ofre

c e r dificultad. Si c a d a a l m a h u m a n a es c r e a d a de nuevo ¿ c o m o todas 

pecaron en Adán? Si el pecado sólo por el cuerpo se trasmite ¿por qué 

no se salva el h o m b r e bautizando el cadáver? Con estas dudas acude 

Alvaro á J u a n Hispalense p a r a que le comunique si San J e r ó n i m o 

respondió algo á San Agustín, y lo m á s que sepa de los d e m á s Docto

res que h a y a leído referente á es ta cuestión. J u a n Hispalense, que 

ignora lo que San J e r ó n i m o h a y a podido contes tar , se decide a p o y a d o 

en la autoridad de otros P a d r e s , entre los que c o l o c a al lusitano B r a -

car io , por la creac ión ex nikilo de las a l m a s , que es la que viene p r e 

v a l e c i e n d o , y c o m b a t e las de los hereges y filósofos, entre los que co

loca á Aristóteles al lado de Manes. 

Consérvase , pues, en J u a n Hispalense y en Paulo Alvaro el sent i 

do individualista psicológico; consérvase también el c a r á c t e r onto ló -

gico manifiesto en estas pa labras de la Confesión del último: «Dios, 

que sin cual idad eres bueno, g r a n d e sin cuant idad, presente sin lugar, 

sin difusión de f o r m a s e n todas partes difundido: Dios, que no es cor

poral y por su sustanc ia inc ircunscr i ta está en todas par tes . Desde a r r i 

ba riges, hac ia abajo cont ienes , de fuera c i r c u n d a s , penetrando t a m 

bién por dentro t o J a s las cosas .» (98) E s imposible d e s c o n o c e r q u e 

estas frases e x p r e s a n e x a c t a m e n t e la m i s m a idea que l a s a n t e s l i ta 

das de San Isidoro; pues bien, a h o r a v a m o s á verla repet ida con p e 

queña variac ión de p a l a b r a s . 

El Obispo de M á l a g a Hostigesio había caído en la h 'regia a n t r o -

pomorflta de R o m a n o y Sebast ián, ensenando que Dios tiene figura 

corporal h u m a n a y que está en todas las cosas , non per substantiam. 

sino por sutileza (per sultilitalem quadam) á lo que a n a d i a otros e r r o -

res dogmáticos . Sansón, abad de P e n a Mellaría p a r a oponerse á ellos 

presenta á los Obispos unidos en Córdoba una profesión de fé que es-
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tos a p r o b a r o n . E n ella se e n c u e n t r a lo s iguente, respecto del punto de 

que venimos t ra tando: «Creo y confieso. . . que la Tr in idad , a u t o r a de 

todas las c o s a s visibles é invisibles, l lena y cont iene (implet et ambit) 

todo lo que creó . E s t á en c a d a una de las c o s a s y toda en el todo. T o 

da en c a d a una, porque no es divisible; toda en todas , por i n c i r c u n s -

< rita ó i l imitada. Penetra todo lo que hizo, sabiendo y conoc iendo 

cuanto existe . V iv i f í ca la c r i a t u r a visible y la invisible. P e r o c u a n d o 

dec imos que es tá en todas las cosas , no h a de j u z g a r s e que el Creador 

se mezc la , se confunde con las c r i a t u r a s y m e n o s c a b a en algún m o d o 

lo puro de su esencia . Decimos que es tá en todo porque todas las c o s a s 

viven p o r él, él las e scudr iña y c o n o c e todas por si m i s m o y no por in

termedios; c r e a sin molest ia , ni fatiga, y de n inguna c r i a t u r a es tá au

sente , sino presente en todas .» (99) Y m á s exp l í c i tamente en el n ú m e 

ro I X del Apologético: (100) «Pues Pab lo inspirado por la divina g r a 

c ia e x c l a m a enseñando: quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt om

nia. Si todas las c o s a s están en Dios, fuera de él no h a y nada; sino 

que él m á s bien es tá fuera de todas las co sas p a r a que todas las c o s a s 

puedan ser e n c e r r a d a s por el, pues, c o m o dice hab lando de él la divina 

Sabiduría: Él rodeó solamente el giro del cielo. Diciendo que él so lamen

te rodeó el g iro del cielo no debe pensarse que rodeó c a m i n a n d o el 

ámbi to del cielo con movimiento local ni t e m p o r a l , s ino que con la 

perpetua estabil idad de su omnipotenc ia , todas las c o s a s las e n c i e r r a 

bajo si.» (101) 

De lo antedicho resulta: 1.°, que la tradic ión i s idoriana cont inúa 

en las escue las m u z á r a b e s ; 2 .° , que en ella se a f i rma, tanto ó m á s enér

g i c a m e n t e que en San Isidoro, la individualidad prop ia de las a l m a s 

h u m a n a s ; y 3 . 9 , que Dios es c o n c e b i d o c o m o el ser que cont iene , c o m 

prende y de termina bajo sí todos los seres individuales, sin confundir

se con ellos, por la unidad indivisa de su divina e senc ia que , a b r a 

zándolos y comprendiéndolos y es tando en ellos, queda , sin e m b a r g o , 

fuera de ellos, excediéndolos inf initamente. 

P a s e m o s a h o r a de los vencidos á los vencedores: ¿ c ó m o l l a m a r e 

m o s á su filosofía? ¿la l l a m a r e m o s á r a b e ? El pa tron ímico es i n e x a c t o 

pues, c o m o observan Munk y Dugat, la m a y o r parte de estos filósofos* 

son persas ó españoles . ¿ L a l l a m a r e m o s m u s u l m a n a ? No c r e o que h a -

17 
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y a habido uno sólo de estos pensadores que h a y a sido s i n c e r a m e n t e 

musulmán; y, sin e m b a r g o , al último calificativo no le tengo por de 

todo punto inadecuado. Hay en el m a h o m e t i s m o un e lemento heléni

co , oriental , ar io , y otro e lemento semítico que allá se tocan ó m á s 

bien, se pierden en el insondable vacío d é l a unidad inde terminada; 

solo esta es lo que h a y en aquella filosofía v e r d a d e r a m e n t e de m a h o 

metano , prec i samente lo que el m a h o m e t i s m o no tiene de religión. 

P a r a sustentar los fundamentos religiosos, la novedad del mundo 

y la l ibérr ima creac ión divina, los motecallemin, los teólogos e s c o l á s 

ticos del i s lamismo, han negado la necesidad de lo real y se han l a n 

zado en las vaguedades de una posibilidad a b s t r a c t a . (102) Aunque 

divididos en diferentes sec tas , dice Maimonides que están todos de 

acuerdo en que no h a y que atender á lo que el ser es, porque esto es 

un hábito y no una necesidad y lo contrar io es s i empre posible en 

nuestra razón; así que en m u c h a s ocas iones decoran con este n o m b r e 

lo que finge su fantasía. L o s d e m á s e lementos filosóficos están t o m a 

dos de lo que se c o n s e r v a b a de filosofía gr i ega en las escuelas nesto-

r ianas de Nisive y Gandisapur, herederas de la que fundó Ibo en É d e s a 

y que llegó á l l amarse la escuela de los persas . 

P e r o hay a d e m a s e n la filosofía a r á b i g a otro e lemento h a s t a a h o 

r a poco estudiado: un e lemento d irec tamente oriental . L o s persas l la 

m a b a n á la India el pais de los salios] allí iban á b u s c a r lecciones de 

sabiduría , de allí t r a g e r o n el a r t e simbólico y, de tal m a n e r a est ima

ban los á r a b e s esta Filosofía celeste, esta Filosofía oriental c o m o la 

verdadera c iencia re servada sólo á los iniciados, que las doctr inas de 

Aristóteles y aún las de Platón no eran cons ideradas m á s que c o m o 

una preparac ión p a r a ella. 

Divídense pues, los filósofos á r a b e s en maschayin (peripatéticos) é 

isclirahjyin (contemplat ivos) y á esta últ ima filosofía es á la que los 

á r a b e s denominaban meschrekyya (filosofía oriental . ) A c a s o de la filo

sofía m u s u l m a n a no c o n o c e m o s m á s que la superficie; quizá ni A v i c e -

na es un escolást ico, ni Averroes un místico; a c a s o el p r i m e r o es un 

míst ico y el segundo un racional is ta . 

Hay a d e m á s en la filosofía que e x a m i n a m o s un e lemento p r o p i a 

mente arábigo , el único que puede autor izar este atributivo y que di-



— 67 — 

ferencia esencia lmente la escolást ica a r á b i g a de la escolást ica crist ia

na: el a m o r a l estudio de las c iencias natura les , tan propio del espíri

tu de aquel pueblo, que hal la su satisfacción en los escritos de los gran

des m a t e m á t i c o s y físicos alejandrinos , que dan á la Medicina, á la 

Astrología, á la Alquimia y has ta á las Matemát i cas y la Agricul tura 

un aspecto tan original . Ta les son los e lementos de la filosofía a r á b i 

g o - m u s u l m a n a en el Oriente. 

¿ E m p e z ó también en Córdoba, c o m o en D a m a s c o y en B a g d a d , 

por aprop iarse las enseñanzas de las escuelas cr ist ianas? ¿Representa

ron aquí J u a n Hispalense y los otros discípulos de San Isidoro el pa

pel de San J u a n D a m a s c e n o , ele los Honain, de los Ishak y de los Iaia? 

S a b e m o s que Simonet escribía un libro p a r a demostrar lo ; a c a s o lo 

h a escri to y a , pero no h a llegado á nues tras m a n o s . No c r e e m o s , sin 

e m b a r g o , que esta influencia fuera decis iva ni durable . L a c ienc ia 

oriental y la hereg ía nes tor iana tenían m u c h o s puntos de contac to con 

el espíritu persa y el m a h o m e t i s m o ; la escuela de medic ina de E d e s a 

se aven ía m u y bien con el c a r á c t e r á r a b e , satisfacía una neces idad pe

rentor ia y servía de pasaporte y de introducción. M a h o m a y San Isi

doro se r e c h a z a n . 

El p r i m e r impulso eficaz p a r a desper tar el espíritu filosófico en el 

E m i r a t o de Córdoba h a venido del Oriente y h a venido en el periodo 

del Califato. Alvaro nos habla de la afición de los m u z á r a b e s á los 

filósofos musulmanes. Casi se podría s e ñ a l a r la época de la introduc

ción de la filosofía en el reinado de M a h o m e t I, y su florecimiento en 

el de Al -Hakem II, el fundador de la famosa biblioteca. (103) 

Mucho debieron difundirse las doctr inas filosóficas, c u a n d o los 

teólogos a l a r m a d o s obl igaron á Almanzor á que q u e m a r a los libros en 

que se enseñaban; asi que de este periodo no c o n o c e m o s m á s n o m b r e 

que Ibn-Masarra . A c a s o en él, c o m o tras del creyente escrupuloso en 

la s p r á c t i c a s ex ter iores se ocul taba el p e n s a d o r incrédulo, t r a s del 

filósofo se ocul taba el enviado de a lguna de aquel las sociedades miste

r iosas de la Pers ia , que venia á t entar t erreno . El lo es que su p a n 

te ísmo se parece bastante al de los Sofis y que á p e s a r de la persecu

c ión, los m a s a r r i t a s formaban una sec ta m u y n u m e r o s a á la c a i d a del 

Califato. 
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Entonces se pudo ver el c a m i n o que habían ade lantado sus ideas. 

A veces se envolvían en e x t r a ñ o s s imbolismos: la t ierra , decían, des 

c a n s a sobre un pescado; este pescado está sostenido en el cuerno de 

un toro; este toro descansa en una r o c a que un ángel lleva sobre su 

cuello; por debajo de este ángel están las tinieblas, y por debajo de 

las tinieblas, un a g u a que no tiene fin. Bajo estos símbolos, evidente

mente de procedenc ia india, los teólogos c r e y e r o n ver la af irmación 

de que el universo e r a ilimitado. Ello es que los m a s a r r i t a s se m o s 

traban igualmente enemigos de toda religión «que puede imponerse 

por violencia y por engaño , pero no demos trarse con argumentos» as í 

c o m o de las especulaciones filosóficas de la Grec ia . 

Otra secta , de origen seguramente arábigo , compues ta de m a t e 

mát icos y natural is tas , dec lara a b s u r d a s las religiones porque no pue

den demos trarse m a t e m á t i c a m e n t e y t r a t a b a n de delirios las prác t i cas 

mora le s y rel igiosas ordenadas por el K o r a n . 

L a lucha de todas estas sectas entre si y con los judios y los crist ia 

nos, dio c o m o resultante la indiferencia á toda religión positiva. «E l 

mundo , decían, está lleno de religiones, de sectas y de escuelas filoso -

ficas que se odian y se e x e c r a n . Ahí tenéis á los crist ianos: el melquita 

no puede sufrir al nestoriano, el nestoriano detesta al jacob i ta y c a d a 

uno condena al otro . E n t r e los musulmanes , el motazel i ta dec lara que 

los que no piensan c o m o él son incrédulos; el no conformista se cree 

obligado á m a t a r á todos los que pertenecen á o tra secta , y el sunnita 

no quiere tener nada de común con el uno ni con el otro . E n t r e los ju

díos sucede lo m i s m o . L o s filósofos se condenan un poco menos , pero 

no se encuentran m á s de acuerdo . Y cuando uno se pregunta ¿cuál 

entre esta infinidad de s i s temas filosóficos y teológicos es el verdadero? 

es preciso concluir que tanto vale uno c o m o otro. L o s a r g u m e n t o s de 

c a d a sustentante tienen la m i s m a fuerza, ó m á s bien, la m i s m a debili

dad sólo que este sabe mejor que aquel m a n e j a r las a r m a s de la dialéc

tica. ¿Queréis la prueba? Id á esas a c a d e m i a s en que disputan h o m b r e s 

de diferentes opiniones. ¿Y que veis allí? El vencedor de hoy es el venci

do de m a ñ a n a , y que en estas doctas a s a m b l e a s la fortuna de las a r m a s 

es tan variable c o m o en los c a m p o s de batalla; el hecho es que allí to

dos hablan de cosas de que nada saben y de que n a d a pueden s a b e r . » 
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F u n d a d o s en que si la ex i s tenc ia de Dios y la creac ión no han sido 

demos tradas , t a m p o c o lo han sido sus contrar ios , pensaban otros que 

la única religión necesar ia es la universal , en la que admit ían igual

mente á m a h o m e t a n o s , cr is t ianos y judíos, y c u y a s creenc ias se r e 

ducían á los preceptos de la m o r a l c o m ú n . (104) 

E s menes ter l legar á los a lmoráv ides p a r a poder hab lar con e n 

tero conoc imiento de c a u s a de filósofos y de s i s temas entre los m u s u l 

m a n e s de Occidente. N a c e ó r e n a c e en el imperio de Córdoba la r e 

flexión racional c u a n d o y a habia muer to en la que fué su cuna . La 

carta de despedida de Ibn-Badja , es una rehabil i tación del procedimien

to científico c o n t r a el mist ic i smo de Algazalí . 

Sólo por la especulación científica y filosófica, dice el filósofo z a 

ragozano , puede el h o m b r e conocer la natura leza y, con la a y u d a de 

lo alto, a l c a n z a r el conoc imiento de sí propio y ponerse en re lación 

con el entendimiento act ivo . Es t e objeto no puede l o g r a r s e sino por la 

a d e c u a d a dirección de nues tras facultades, lo que supone un régimen 

y quien dice régimen, dice reflexión y acc ión h u m a n a . Cuál sea este , es 

lo que nos enseña en el Régimen del Solitario. No es el solitario el que 

se aisla de la sociedad, sino el que dentro de ella p r o c u r a vivir en un 

Estado perfecto, esto es, en relación con los mejores . L o s solitarios 

son plantas que brotan espontáneamente en un terreno cultivado; son 

lo que los sofís l laman extranjeros, porque son de algún m o d o e x t r a 

ños á su familia y á todo lo que les rodea . L a s acc iones que se d e 

ben e jecutar son las propiamente h u m a n a s , las que proceden del li

bre arbi tr io , esto es, de una voluntad hija de la reflexión y no del in s 

tinto; el h o m b r e que a p a r t a la p iedra que le h a herido, ejecuta una 

acción animal; si la a p a r t a p a r a que no hiera á otro , una acc ión h u 

m a n a . E s preciso que el a l m a rac ional , no la sensible, sea nuestro 

guía; es necesar io h a c e r lo justo, no lo útil; es preciso que nuestras 

acc iones sean m á s divinas que h u m a n a s . P o r este perfecc ionamiento 

mora l l l egaremos suces ivamente á comprender las formas espirituales. 

E s t a s son de diferentes especies , s iendo m á s e levadas á medida que 

m á s se alejan de la corpore idad y son: las formas celestes, ó sean las 

fuerzas espirituales, que ponen aquellos cuerpos en movimiento y que 

tienen relación con la m a t e r i a sublunar; el intelecto act ivo , que a u n -
* 18 



que forma p u r a , se pone en relación con la m a t e r i a obrando sobre el 

intelecto pasivo ó mater ia l ; las formas inteligibles de las cosas , intelle-

gibilía materialia, y la forma espiritual individual. Re lac ionando las 

acc iones h u m a n a s con estas formas , enseña c ó m o podemos e levarnos 

de la forma m a t e r i a l , que sirve p a r a sat isfacer las neces idades físi

c a s á la forma espiritual individual y de aquí á las formas especulat i 

vas, ideas de ideas , que tienen en sí m i s m a s su entelechia, hasta l legar 

al entendimiento adquirido en el cual el h o m b r e , i luminado por el en

tendimiento act ivo, se reconoce c o m o inteligencia. Así el a l m a por la 

perfección intelectual y p o r la perfección m o r a l queda vaso i n m a c u l a 

do, ap to p a r a recibir el entendimiento divino, l legando por esta c o n 

junción á identificarse con el entendimiento act ivo y á h a c e r s e e n t e n 

dimiento en acc ión , que es el fin de ía c iencia . (105) 

Ibn-Radja (el hijo del platero) co loca á su sol itario en medio de la 

sociedad y aunque concibe un Es tado perfecto sin médicos , porque no 

h a b r á enfermos, y sin jueces , porque no h a b r á delitos; esto no pasa de 

un ideal. Su discípulo Tofail a p a r t a á su solitario de toda sociedad, 

colocándolo bajo el E c u a d o r , en una isla desierta, y lo ais la de todo 

antecedente histórico porque, utilizando una ficción de Avicena, le ha -

ee n a c e r sin c o n c u r s o h u m a n o . L a s neces idades mater ia les le dan los 

pr imeros conocimientos de la física, la semejanza de los seres le lleva 

á reconocer en ellos una multiplicidad y una unidad; aquella es el 

accidente , esta es su esencia verdadera . De este modo llega á d i s t in

guir en todo lo que e x i s t e la m a t e r i a de la forma. Dirigiendo sus m i r a 

das al cielo Hay ben Y a k d h a n (el viro Rijo del vigilante) ve una var iedad 

de esferas ó cuerpos celestes y que estos cuerpos no son infinitos. L a s 

esferas con todo lo que enc ierran son c o m o un individuo; y de esta 

m a n e r a reconoce la unidad del universo. ¿Este universo es e terno ó h a 

tenido principio? E s lo que no puede decidir, bien que se incline á lo 

pr imero , porque p a r a m a n t e n e r las dos hipótesis se le ofrecen razones 

iguales y c o n t r a r i a s . P e r o de cualquier modo, se necesita un agente 

que ponga y conserve este mundo en movimiento; este agente no pue

de ser un cuerpo ni la propiedad de un cuerpo; no es una m a t e r i a , es 

una forma. L a h e r m o s u r a del universo nos revela la de Dios, la forma 

pura , el motor inmóvil, y pues que nuestra inteligencia percibe el s er 
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s e p a r a d o de toda dimensión, es incorporal , no nace ni perece , es la 

v e r d a d e r a sustanc ia del hombre . T ú r b a s e p o r su unión con la m a t e r i a 

y debe tender á desa tarse d e s ú s lazos , no dando al cuerpo m á s cuida

dos que los necesar ios p a r a c o n s e r v a r su vida. Nada de lo que existe 

bajo el cielo es igual á nuestra a lma; pero su sustancia se encuentra 

en g r a d o superior en la inteligencia de las esferas . De las tres especies 

de seres referidos part ic ipa el h o m b r e ; pero emanc ipándose sucesiva

mente de todo lo inferior, aniquilándose p a r a n o dejar subsistente m á s 

que su inteligencia, se a c e r c a á Dios, se confunde con Él ; la felicidad ó la 

desdicha del a l m a están en relación con esta unión ó este apar tamien

to . Dios es la forma de las formas , pero el universo no existe sino en 

él. Él es la luz que se manifiesta en todos los seres m á s ó m e n o s ex-

plendente, según su relativo grado de pureza. L a multiplicidad no 

existe m á s que p a r a el cuerpo y los sentidos; se desvanece p a r a el que 

ha roto las l igaduras de la c a r n e . L a luz divina que en las esferas ce

lestes brilla con vivos resplandores , no i lumina este mundo del naci

miento y de Ja muerte sino c o m o el reflejo del sol en turbias y ag i tadas 

a g u a s . E n este estado de éxtas is había reconocido Hay ben Y a k d h a n 

m u c h a s a l m a s semejantes á la suya, unas rodeadas de luz y de gloria, 

o tras sumidas en las s o m b r a s y en los tormentos; son las a l m a s p u r a s 

y las impuras ; pero al despertar , s e encuentra rodeado de nuevo de lu 

sensible, y se distrae de lo divino, porque estos dos mundos , el supe

rior y el inferior, son « c o m e dos mujeres de un m i s m o esposo; no se 

puede es tar con la una sin irr i tar á la o t r a . » (105) 

Es indudable que el método d e estos dos ischralyyin ó místicos 

es el psicológico-ontológico-realista, que venimos descubriendo c o m o 

propio de los filósofos españoles. L a observación le sirve p a r a a g r u p a r 

los fenómenos bajo las formas del entendimiento; el raciocinio , p a r a 

reducir estas formas á la forma s u p r e m a . A p a r e n t a n ser aristotél icos, 

y Aristóteles les s irve d e esca la p a r a s u b i r á Plotino.. Más abrev ian las 

hipóstasis neoplatónicas y las presentan tangibles, co locando al Verbo 

ó al Alma del mundo en la inteligencia de las esferas. Avicena se les 

había anticipado y es m u y probable que de él cop iaran el p e n s a m i e n 

to. P e r o Avicena procede ontológicamente , y ellos c o m o psicólogos: 

aquél comienza por las propiedades del ente en abs trac to , ellos por lo 



que les revela la propia observación. Más místicos que Aristóteles, son 

menos pan teístas. A no dejar reducido el per ipat í smo á un dual ismo 

insoluble, fuente de perpetuas contradicc iones , h a y que pensar que la 

m a t e r i a no es m á s que el co -e lemento de la forma que en la forma pu

r a desaparece . Nuestros místicos no admiten t a m p o c o m á s que un s e r 

verdadero; pero aceptan gradac iones en este ser , que van desde la 

real idad has ta la apar ienc ia , y estos g r a d o s es tán poblados de seres 

individuales que quieren, conocen y padecen. Quizá h a y g r a n falta de 

lógica.; pero no j u z g a m o s la lógica, sino el intento. 

Concibiendo á la naturaleza t errena c o m o una manifestación, 

siquiera sea la m á s imperfecta, de Dios, á t ravés de sus var iadas for 

m a s y su incesante c a m b i a r intentan pene trar lo que tiene de p e r m a 

nente y de divino. De ahí el a m o r con que el á r a b e se dedica á las 

c iencias físicas, tan contrar io al desdén ó á la enemiga que se las profe

s a b a en la E u r o p a crist iana. Alhacén pedia á Dios que, al j u z g a r el a l 

m a de A b u - R a i k á n , tuviera en cuenta que e r a el pr imero de su raza 

que había construido una tabla de pesos específicos; y A b u - Z a c a r í a , 

el doctor exce lente , en su libro de Agricul tura dice que la tradición 

atr ibuye á M a h o m a formalmente estas pa labras: «A todo aquel que 

plante ó s i embre a lguna c o s a de cuyo fruto se al imenten los h o m b r e s , 

las aves y las fieras, se le reputará c o m o si lo hubiera dado de l i m o s 

n a ; » y que por tradición de Abu-Har iva t se sabe que también había 

dicho: «elque c o n s t r u y a edificios ó plante árboles sin oprimir á nadie 

ni faltar ala just ic ia , t endrá por ello abundante premio que rec ibirá 

del Criador misericordioso.» Ibn-Badja e r a notable c o m o m é d i c o , c o 

mió matemát i co , c o m o as t rónomo y c o m o músico; Ibn-Tofail escr ibió 

libros de medic ina é inventó un s is tema as tronómico superior al de 

Ptolomeo, en el que los movimientos planetarios se expl icaban sin r e 

c u r r i r á las e x c é n t r i c a s y á los epiciclos. Verdad es que la concepción 

p r e m a t u r a y, por tanto , fantást ica, de la unidad esencial de la n a t u 

ra l eza , llevó á los á r a b e s á los delirios de la Alquimia y de la A s t r o -

logia; pero sin el entus iasmo que despierta el ideal que nos a t r a e c o 

m o inmediatamente accesible ¿hubiera conseguido la c iencia, después 

de denostarlos tanto, ponerse en estado de darles en m u c h a par te 

la razón? 
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El ideal-real ismo, que venimos aprec iando , se conf irma también 

por la introducción del ar te s imbólico, que c a d a vez se va hac iendo 

m á s individual. I b n - B a d j a nos presenta el tipo a b s t r a c t o del solitario; 

Ibn-Tofail c o n c r e t a ese tipo en un personaje fantástico; si ade lantára 

mos los t iempos, no t a r d a r í a m o s en ver c ó m o el Infante D. J u a n M a 

nuel p a s a del tipo á la persona . 

L o s c o m e n t a r i o s de Averroes , últ ima p a l a b r a de la escolást ica 

m u s u l m a n a , nos ofrecen una excepc ión de la regla establecida; al in 

terpre tar la mente del filósofo de E s t a g i r a , h a caido en el dual ismo con 

la eternidad de la mater ia ; en el pante í smo, con el entendimiento se

p a r a d o . 

« H a y dice (106) sobre el origen de los seres dos opiniones c o n t r a 

r ias , entre las que se dan o tras intermedias: la que expl i ca el mundo 

por desarrol lo y la que lo exp l i ca por creac ión . L o s part idar ios del 

desarrol lo piensan que la generac ión no es m á s que la sa l ida de un ser 

de otro , una especie de desdoblamiento del ser; la función del agente 

en es ta hipótesis es s a c a r un ser de otro , distinguirlo; se reduce pues 

á la de motor . L o s part idarios de la creac ión , dicen que el agente pro

duce el ser sin neces idad de mater ia preexistente; es la opinión de los 

motecal lemín de nues tra religión y la de los cr ist ianos , p o r ejemplo, 

la de J u a n el Crist iano (Juan Fi lopón) que pretende que la posibilidad 

del s er c r e a d o no r a d i c a m á s que en el agente .» 

« L a s opiniones intermedias se reducen también á dos; pero la 

p r i m e r a admite también dos var iantes . De a c u e r d o en que la g e n e 

rac ión no es m á s que una transfusión de sustancia , que toda g e n e 

ración supone un sujeto y que n a d a se engendra sino de lo s e m e 

jante: en la p r i m e r a el agente c r e a la forma y la impr ime en la m a t e r i a 

q u e y á exist ia; pero unos s e p a r a n en teramente el agente de la m a t e r i a 

y lo l laman el dador de las formas, y esta es opinión de Ibn-Sina (107); 

o tros sostienen que el agente está, y á no s e p a r a d o de la m a t e r i a , c o m o 

c u a n d o el fuego e n g e n d r a el fuego ó el h o m b r e e n g e n d r a el h o m b r e , 

y a s eparado , c o m o a c o n t e c e en la generac ión de los an imales y de las 

p lantas que nacen de lo desemejante , y tal es la opinión de Temíst io 

y a c a s o la de A l - F a r a b í . L a t e r c e r a es la de Aristóteles, que consiste en 

cir que el agente h a c e de una vez el compues to de la mater ia y de la 
l9 
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forma, poniendo en movimiento á la mater ia , h a s t a que todo lo que es

t a b a en la mater ia pase á a c t o . E n es ta opinión el agente no h a c e m á s 

que actua l izar lo que es taba en potencia , real izando la unión de la 

m a t e r i a y de la forma . T o d a creac ión se reduce así á un movimiento , 

cuyo principio es el ca lor ; ca lor que, repar t ido por el a g u a y por la 

t i erra , engendra los an imales y las p lantas que no nacen de semilla. 

L a naturaleza produce todo esto con orden y perfección, c o m o si e s tu 

viera dirigida por una inteligencia superior, aunque c a r e c e de inteli

gencia . L a s proporc iones y la energ ía product iva que los m o v i m i e n 

tos del sol y de las estrel las dan á los e lementos , son lo que P l a t ó n 

l l amaba ideas. E n opinión de Aristóteles, el agente no c r e a n inguna 

forma; porque si la c r e a r a , algo podría sal ir de la nada. L a ilusión de 

representarse las formas c o m o c r e a d a s , es lo que h a l levado á c r e e r á 

a lgunos filósofos que las formas son algo de real , que h a y un dador de 

formas, y por la m i s m a ilusión, dicen los teólogos de las tres religiones 

que existen en nuestros dias, que algo puede sal ir de la n a d a . Part ien

do de este principio, los teólogos de la nues tra han supuesto un sólo 

agente que produce todos los seres sin intermediarios; agente c u y a 

acc ión se egerce á c a d a instante por una infinidad de a c t o s opuestos y 

contradic tor ios . E n esta hipótesis, el fuego no q u e m a , el a g u a no m o 

j a , todo neces i ta una creac ión especial y directa . Mucho m á s ; c u a n d o 

un h o m b r e t ira una piedra, pretenden que el movimiento no es del 

h o m b r e , sino del agente universal . Mas he aquí una doctr ina m á s 

e x t r a ñ a todavía. Si Dios puede h a c e r p a s a r a lguna c o s a del no 

ser al ser , podrá del m i s m o modo h a c e r l a p a s a r del ser al no ser; la 

destrucción, c o m o la generac ión , serán igualmente o b r a s divinas y la 

muerte una creac ión de Dios. P o r el contrar io ; p a r a nosotros la d e s 

trucción es un ac to de la m i s m a natura leza que la generac ión . Todo 

ser engendrado lleva en sí la corrupc ión en potencia . P a r a destruir , 

c o m o p a r a c r e a r , el agente no h a c e m á s que h a c e r p a s a r de la potencia 

al ac to . Así es preciso m a n t e n e r frente á frente uno de otro el agente y 

la potencia . Si faltare uno de los dos, ó n a d a ser ía ó todo ser ia a c t u a l 

mente; dos consecuenc ias igualmente a b s u r d a s . » (108) 

Aquí tenéis el dual ismo explícito, m á s explícito que en Avicena. 

E s t e había distinguido lo posible y lo necesar io y, co locando al mundo 
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en la ca tegor ía de lo posible, supone que podría h a b e r sido de otro 

modo que es. P e r o Averroes c i e r r a e s ta sa l ida, que es también la e s 

cog ida por nuestros escolást icos , preguntando ¿cómo l l a m a r posible á 

aquel lo c u y a c a u s a es necesar ia y e terna? Imposibile est quod actio nova 

Jiat per voluutatem antiquam, (109) 

Os he presentado el dual ismo; a h o r a le toca el turno al pante í smo. 

L o pasivo no puede p a s a r á act ivo sino por la operac ión de una c a u s a , 

y la causa l idad contingente se pierde en un c írculo indefinido que no 

es, en s u m a , m á s que un c írculo vicioso. El a g u a procede de la nube, 

la nube del vapor , el vapor del a g u a , sin que nos sea lícito t o m a r por 

punto de part ida uno de estos fenómenos m á s que o tro . (110) ¿Donde 

b u s c a r la c a u s a de lo múltiple? Sólo un ser puede ser la o b r a i n m e 

diata de Dios y e s tar con él en relación directa; este ser es la inteligen

cia p r i m e r a , el p r i m e r m o t o r de las estrel las fijas. (111) 

E s t a inteligencia p r i m e r a , este p r i m e r motor , es, p a r a Aristóteles, 

Dios mi smo; p a r a Averroes , el p r i m e r agente del universo. Su d e s v i a 

ción de Aristóteles, sin e m b a r g o , no es tan g r a n d e c o m o pudiera presu

mirse ; en la Metafísica del m a e s t r o se encuentran estos párrafos : «Sien

do la naturaleza de los a s t ros una esencia e t erna y siendo lo que m u e v e 

a n t e r i o r á lo que es movido, es evidente que debe h a b e r tantas e senc ias 

e t e r n a s por natura leza é inmóviles en sí, c u a n t o s sean los p lanetas 

U n a s e r á la p r i m e r a , o t r a la segunda, en un orden correspondiente al 

de los as tros .» (112) « U n a tradición de la m á s r e m o t a ant igüedad, t r a s 

mit ida bajo los difraces de la fábula, nos enseña que los a s t ros son 

dioses y que la divinidad c o m p r e n d e toda la natura leza . L o d e m á s es 

mito. P e r o si se s e p a r a el principio p a r a cons iderar lo solo, á s a b e r , 

que las p r i m e r a s esenc ias son dioses se c o n o c e r á que estas enseñanzas 

son v e r d a d e r a m e n t e divinas.» (113) 

De aquí h a podido s a c a r Averroes que el cielo es un ser'v ivo c o m 

puesto de m u c h o s orbes que son sus ó r g a n o s , entre los que el c o r a z ó n 

es «el p r i m e r m o t o r de donde la vida i r r a d i a á todos lo m i e m b r o s . 

Cada orbe tiene su inteligencia que es su forma, c o m o el a l m a r a 

cional es la forma del h o m b r e ; es tas intel igencias, g e r á r q u i c a m e n t e 

subordinadas , forman la c a d e n a de los m o t o r e s que p r o p a g a n el m o 

vimiento desde la p r i m e r a esfera h a s t a nosotros . El móvil á que o b e -
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decen.es el deseo; asp irando a l o mejor, se mueven sin ce sar ; porque 

el movimiento no es m a s que el deseo de lo mejor. L a inteligencia de 

las esferas está s i empre en ac to y se ejercita sin c a n s a n c i o ni fatiga y 

sin intervención de la imaginación ni de la sensibilidad. Tienen el c o 

nocimiento de sí m i s m a s y de lo que p a s a en los orbes inferiores, p o r 

consiguiente, la inteligencia p r i m e r a , el conocimiento completo de t o 

do lo que en el universo p a s a . (114) 

E n el conoc imiento distinguía también Aristóteles dos intelectos, 

uno mater ia l y pasivo, otro formal y act ivo; el pr imero susceptible de 

llegar á ser todas las cosas pensando; el segundo, el que h a c e inteligible 

todas las cosas . 

Siendo lo que h a c e superior á lo que padece , el entendimiento a c 

tivo es superior al entendimiento en potencia. El entendimiento act ivo 

es s eparado , impasible , imperecedero; el entendimiento pasivo es p e 

recedero y necesi ta del entendimiento act ivo. L u e g o el verdadero inte

lecto es el intelecto s eparado y solo él es e terno é inmorta l . 

El entendimiento act ivo es superior al entendimiento en potencia , 

y sin e m b a r g o , en el individuo la potencia an tecede al ac to . No existe , 

pues, cuando yo , y a pienso, y a no pienso; c u a n d o está s e p a r a d a es 

cuando la inteligencia es v e r d a d e r a m e n t e lo que és. 

El entendimiento act ivo viene, pues, de fuera,'es s eparab le del cuer

po, e terno, impasible , divino (115), que o s e n el a l m a una sustancia 

a p a r t e distinta del individuo; c o m o lo eterno de lo corruptible; es, en 

algún modo, o t r a especie de a l m a cuyo estudio toca el metafisico, no 

al físico. (116) 

¿Dónde reside este entendimiento separado? E s t a pregunta no de

bió ocurr i r se s iquiera á los discípulos mater ia l i s tas de Aristóteles, 

Aris tóxenes , Dicearco y Stratón de L a m p s a c o , p a r a los que el a l m a no 

e r a sino la resultante de las fuerzas corpora les ó c o m o la a r m o n í a que 

resulta de la unión de sonidos diferentes. Donde a p a r e c e por p r i m e r a 

vez presentada y resuelta es en Alejandro de Afrodisias. 

Según él, el intelecto pasivo no es n a d a en ac to , pero lo es todo 

en potencia porque, no siendo nada por si antes de pensar , cuando ¡den

sa llega á ser la cosa pensada. No es, pues, m á s que una aptitud, una 

disposición p a r a rec ibir ideas semejante á la tablilla sobre que nada 

http://decen.es
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h a y escri to ó m á s bien á lo que no hay todavía escrito sobre la tablilla, 

porque comparado á ésta sería compararlo á algo de existente. 

El entendimiento act ivo p a r a él es Dios mismo , que se a p o d e r a 

de la facultad individual c o m o de un instrumento; pero Dios no m a n 

tiene con el a l m a m á s que una relación p a s a g e r a , no siendo m á s que 

la c a u s a motr iz ex t er ior que no impide que aquel la vuelva á c a e r en 

la nada . 

P a r a Temist io , el entendimiento s e p a r a d o está fuera del h o m b r e , 

uno en su origen, esto és, en Dios, es múltiple por los individuos que 

de él part ic ipan; c o m o de un foco único la luz del sol se par te en in^ 

finitos r a y o s . 

P a r a Simplicio, también el entendimiento pasivo es perecedero , 

c o m o todo lo que vive una vida suces iva , y cuando obra se identifica con 

la cosa pensada. 

P a r a J u a n Fil ipón, el entendimiento act ivo es la razón h u m a n a , 

de quien puede dec irse que piensa s i empre , c o m o en c ierto sentido; 

puede decirse que el h o m b r e vive s i empre , porque la humanidad no 

deja de vivir. 

P o r fin, en el cur ioso libro apócrifo intitulado la Teología de Aris

tóteles, introducido m u y pronto entre los á r a b e s , la función del e n 

tendimiento act ivo es d e p u r a r los datos de la sensación p a r a h a c e r l a 

inteligible; es el intermediar io (el verbo) por el que Dios h a c r e a d o el 

mundo . Dios i rradia en el entendimiento act ivo , este en el a l m a h u m a 

na y el a l m a h u m a n a en el cuerpo , descendiendo así la vida divina 

h a s t a la m a t e r i a inerte . (117) 

Necesar io es , dice Averroes , que la facultad que recibe la i m p r e 

sión de las cosas inteligibles sea impasible y que no sufra el c a m b i o 

que e x p e r i m e n t a n las o t ras facultades pas ivas por su unión con el su

jeto . Si la función del entendimiento pasivo es la de percibir las for

m a s de las c o s a s , preciso es que esté abso lu tamente desprovisto de 

formas y que s ea c o m o cristal t rasparente que no deja p a s a r m á s que 

la imagen del objeto. (118) 

P e r o no podemos conceder le una disposición vaga é indetermina

d a , sin sujeto dispuesto, porque entonces ser ia la n a d a lo que c o n c e 

b ir íamos . « U n a disposición no es una sus tanc ia ni la cual idad de una 
20 
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sustanc ia . Si Aristóteles no hubiera presentado el entendimiento pa

sivo m á s que c o m o una aptitud p a r a recibir las formas , hubiera hecho 

de él una aptitud sin sujeto, lo que es absurdo . 

L o que p r u e b a a d e m á s que el intelecto mater ia l no es una p u r a 

disposición es que puede perc ib ir esta disposición vac ía de formas 

perc ibiendo las formas , lo que h a r í a que pudiera concebir la nada , 

pues que puede conceb irse desprovisto de formas . 

E s preciso, pues , conceder le con los otros c o m e n t a r i s t a s una exis

tencia objetiva; es una disposición que se e n c u e n t r a en un sujeto, pero 

que no se confunde con él. E s , pues, el intelecto mater ia l una c o s a 

compues ta de la disposición que existe en nosotros y de un intelecto 

que se junta á esta disposición; evitándose con esta hipótesis h a c e r 

de una sustanc ia s e p a r a d a una disposición, mientras por o t r a parte , 

suponemos que la disposición se encuentra alli, no por la natura leza 

de la sustancia , sino porque se j u n t a á o t r a sustanc ia donde d icha dis

posición se hal la esencia lmente , que es el h o m b r e . (119) 

El entendimiento pasivo es individual y perecedero c o m o todas 

las facultades que no a l c a n z a n m á s que lo variable; el entendimiento 

act ivo enteramente s eparado del h o m b r e y de toda m e z c l a con la m a 

teria , es único, y la noción de n ú m e r o no le es apl icable sino en razón 

de los individuos que part ic ipan de él. (120) 

E l entendimiento act ivo es la razón , la razón absoluta , indepen

diente de los individuos, cuyo ac to es la humanidad , c o m o ella e terna 

y necesar ia . 

Y c o m o toda potencia tiene que ac tua l i zarse y sólo el h o m b r e pue

de contemplar la razón absoluta (quod non est alia species, qum appre-

hendat intelligibilia nisi homo,) es preciso que en c a d a m o m e n t o h a y a 

un individuo h u m a n o que contemple la razón absoluta (similiter opor-

tet ut inveniantur aliqua individua in specie hominis, quee apprehendant 

hunc intellectum ex necesítale;) es prec iso que h a y a s i empre un filósofo 

en la especie h u m a n a . (Ex necesítate est sit sit aliquis philosophus in 

specie humana.) (121) 

E l entendimiento pasivo es también , p a r a Ibn-Roschd, único, eter

no, incorruptible , no engendrado c o m o la h u m a n i d a d en quien está; 

es la posibilidad e t e r n a frente á la e t e r n a actual idad. (122) 
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Aspira á unirse al entendimiento act ivo , c o m o la potencia tiende al 

ac to , c o m o la m a t e r i a busca la forma, c o m o se lanza la l lama al c u e r 

po combust ible . E l p r i m e r g r a d o de es ta posesión es el entendimiento 

adquirido, la razón impersonal , en cuanto es part i c ipada por el ser-

personal; por eso es en parte corrupt ible , en par te incorruptible; por 

lo que tiene de Dios y por lo que tiene del h o m b r e . 

No es igual en todos los individuos; la unión del intelecto act ivo 

con las a l m a s part icu lares no se efectúa ni por la multiplicación del 

intelecto ni por la unificación de los individuos, sino por una a c c i ó n 

aná loga á la de la forma sobre la m a t e r i a , la del intelecto sobre las 

i m á g e n e s sensibles, y esta unión no es m a s q u e la part ic ipación de la 

humanidad en un c ierto n ú m e r o de principios tan necesar ios c o m o 

ella, las ideas tipos de Platón, verdaderas , si por ellas se entiende la 

rea l idad objetiva de los universales . 

El intelecto es , pues , al p a r uno y múltiple. Si fuera abso lutamente 

único, todos percibirían el m i s m o objeto; si se mult ipl icara con el n ú 

m e r o de los que conocen , la c iencia y la comunicac ión serían i m p o 

sibles. 

El entendimiento act ivo ejerce una segunda acc ión sobre el enten

dimiento mater ia l ; después de haber lo e levado á la percepción de lo 

inteligible, lo a r r a s t r a h a s t a la unión con los inteligibles mismos; y el 

entendimiento adquirido, que no perc ibe la unidad de lo inteligible 

m á s que de una m a n e r a f ragmentar ia , d e s a p a r e c e c u a n d o se l lega á 

la unidad. 

E n este es tado de unión, ittisál, el h o m b r e h a roto el velo de las 

apar i enc ias y se hal la frente á frente de la verdad transcendenta l . P o r 

la razón que se h a aprop iado , contempla á Dios faz á faz; semejante á 

él, es en a lguna m a n e r a todos los seres y los conoce tales c o m o son, 

porque los seres y sus causas no son nada fuera del conocimiento que de 

ellos tiene; se ha hecho en alguna manera Dios, porque ha dejado de ser 

hombre. (123) 

Si el a l m a se d e t e r m i n a r a é individualizara en el individuo, se 

c o r r o m p e r í a con él, c o m o el imán perece con el h ierro . L a distinción 

de los individuos procede de la m a t e r i a ; la forma, que es lo que tienen 

de específico, es lo que en el individuo h a y de p e r m a n e n t e , lo que h a -



— 80 — 

ce que las c o s a s sean lo que son; un h a c h a sin filo no es un h a c h a , es 

un pedazo de h ierro; el individuo, pues, desaparece ; el tipo queda. (124) 

«El a l m a no se divide, pues, según el n ú m e r o de los individuos; es 

una en S ó c r a t e s y en Platón; el intelecto no tiene individualidad; la 

individualidad procede de lo sensible.» El a l m a individual no perc ibe 

n a d a sin la imag inac ión , c o m o los sentidos no se afectan sino por la 

presenc ia del objeto, el a l m a no piensa sino á la presenc ia de la 

imagen . 

De aquí se sigue que no siendo e ternas las imágenes , t a m p o c o 

puede serlo el pensamiento individual, y que el entendimiento, inco

rrupt ible en sí, es corrupt ible en el individuo; de aquí la negación de 

la inmorta l idad de la persona. (125) E s t o m i s m o había dicho Ar i s tó te 

les: El intelecto universal es incorruptible y separable del cuerpo; el 

intelecto individual es perecedero y conc luye con el cuerpo . 

« E n t r e las ficciones perjudiciales, a ñ a d e Ibn-Roschd , h a y que 

c o n t a r las que no m i r a n la virtud m á s que c o m o un medio p a r a a l can-

- z a r la felicidad. L a virtud entonces no es n a d a , puesto que si nos abs 

tenemos del p lacer es p a r a ser indemnizados con usura . El valiente no 

va á a r r o s t r a r la m u e r t e m á s que por evi tarse un mal m a y o r ; el justo 

no respeta la propiedad a g e n a s i n o p a r a adquir ir el dob le .—«Estas fá

bulas no s irven m á s que p a r a e x t r a v i a r el espíritu del pueblo, y sobre 

todo el de los niños, sin que produzcan ninguna ventaja p a r a m e j o r a r 

lo. Y o conozco h o m b r e s que desprec ian todas esas ficciones y no ce

den en virtud á los que las admiten .» (126) 

I b n - R o s c h d es un panteista , un panteista franco y decidido, un 

pante is ta que p o r su teoría de que el entendimiento, pensando las c o 

sas , se hace las cosas mismas, a n u n c i a á Hegel. 

P e r o su pante í smo no es n a d a de propio; es el pante í smo aristoté

lico desvelado. El principio de contrad icc ión no tiene valor p a r a A r i s 

tóteles m á s que en la esfera de lo cont ingente; en la mater ia los c o n 

trar ios no se exc luyen , se dan juntos c o m o igualmente posibles; en 

Dios, la forma pura , se dan en actual idad, no se dan el uno sin el otro . 

L a m a t e r i a , el principio de la cont ingencia y de la l imitación, no tiene 

valor positivo m a s q u e en Dios c o m o su co-e lemeato . No tiene m á s 

valor que el del ser conocido ¿pero c ó m o es conocido? Como lo que no 
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es, c o m o nada . Aristóteles hab ia c r e a d o una filosofía conceptual i s ta , 

fundada en la oposición de los c o n t r a r i o s y c o m o no es concebible 

una contrar iedad absoluta , los c o n t r a r i o s se han negado. Acaso no es 

esto siquiera; la teoría del ente cont ingente no es quizá m á s que el paso 

de la del ente indeterminado á la de la forma pura , á la del ser n e c e 

sario y concre to ; ello es que la Ontologia, teoría del ser a b s t r a c t o , la 

Fís ica teoría del s e r cont ingente y la Teología, teoría del ser necesario , 

presentan la m a y o r semejanza con la L ó g i c a , la Filosofía de la na tura -

loza y la Filosofía del espíritu, de Hegel. 

L o s esfuerzos hechos por los escolást icos cr is t ianos p a r a co locar á 

Aristóteles entre los defensores de la inmortal idad del a l m a , no pueden 

resist ir á estos dos textos t erminantes : «el intelecto universal es in

corrupt ible y s eparab le del cuerpo;» «el intelecto individual es p e r e c e 

dero y conc luye con el cuerpo .» (127) L o s esfuerzos que quis iéramos ha

c e r p a r a s a l v a r á Averroes de la nota de pante í smo, se estrel larían con

t r a e s ta dec larac ión expl íc i ta del comentador'. « L a divina providencia 

c o m p a d e c i d a del individuo, á quien c o m o tal no podía h a c e r e terno, le 

ha dado la facultad de que pueda e tern izarse en la especie .» (128) 

Averroes es un escolást ico, pero que se diferencia esenc ia lmente 

de los escolást icos aráb igo -or i en ta l e s y de los escolást icos cr i s t ianos 

de su t iempo. L o s filósofos m u s u l m a n e s del Oriente, en lo que no son 

m e r o s t raduc tores ó expos i tores , a p r o v e c h a n la filosofía aristotél ica 

c o m o una p r e p a r a c i ó n á las intuiciones indicas ó neoplatónicas d e g e 

n e r a d a s , y u n a vez a l c a n z a d o el objeto a r r o j a n la e sca la por inútil. Y a 

en f o r m a positiva, c o m o Ibn-S ina , y a en la negat iva, c o m o Al-Gazali, 

el pensamiento helénico que recejen no es m á s que el de los h o m b r e s 

liylicos, el de los pneumáticos, c o m u n i c a d o á los elegidos en el mister io , 

es la Filosofía Celeste, ó el extravagante , mist ic ismo de los sofís, m e z 

c la extraf ia de razón y fantasía, que a c a b a por el menosprec io de todo 

procedimiento reflexivo regular . E n E s p a ñ a la filosofía c o m i e n z a por 

la rehabil i tación de la c ienc ia y conc luye por d e s c a r t a r todas las ima

ginaciones . L o s escolást icos cr i s t ianos h a s t a el siglo X I I I son los es

colást icos de la lógica de Aristóteles; A v e r r o e s a b a r c a toda la enciclo

pedia aristoté l ica , con lo cual , no sólo e n s a n c h a r á el e s trecho c irculo 

en que se ag i taban los m a e s t r o s latinos, sino que a d e m á s del fondo, 
2 I 
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d a r á la forma de las S u m a s , m á s con es ta diferencia: Alberto Magno, 

S a n t o T o m á s y h a s t a Esco to , el m á s a v e r r o i s t a , son escolást icos teoló

gicos , Averroes es un escolást ico de Aristóteles , aquellos e x p o n e n , 

a c o m o d a n , refutan, éste intenta c o m p l e t a r el pensamiento del Filósofo 

por exce lenc ia en das cuest iones que dejó de t r a t a r cons truyendo con 

esto casi un s i s tema prop io . 

P o r r a r a just ic ia no se nos disputa la influencia que con Averroes 

e jerc imos sobre el mundo, se le as ignan las m i s m a s cual idades que 

van notadas , sólo falta que se est imen las que son propias de nuestro 

genio nacional . Y sin e m b a r g o no es Averroes su verdadero represen

tante , sino Ibn-Tofail en la é p o c a m u s u l m a n a . El pante í smo filosófico 

de Averroes , es tan repugnante á nuestra m a n e r a de ser , que a p e n a s 

si tiene unos cuantos discípulos o scuros entre nosotros , y de aquí con 

R a i m u n d o Lulio parte c o n t r a él la protes ta m á s enérg ica; donde los re 

cluta, apar te de a lgunos entre los judíos , donde t a m p o c o su influencia 

es duradera , es en F r a n c i a y sobre todo c o m o e r a de e s p e r a r en la pe

nínsula ital iana en la escuela de P á d u a . 

E l filósofo á r a b e v e r d a d e r a m e n t e español es Ibn-Tofail , y este c o 

m o dice Mr. R e n á n es a c a s o , el único que de entre los á r a b e s puede 

ofrecer un interés m á s que histórico. (129) Su vivo hijo del Vigilante 

(Hay ben Y a k d h a n ) en que se t r a t a d e m o s t r a r c ó m o el h o m b r e por su 

propia reflexión puede e levarse al principio del conoc imiento , h a sido 

traducido al a l e m á n , al holandés , al inglés, al latín, (al español no) y 

es reputado por los cuáqueros c o m o un libro edi f icante (130) U n a c o m 

paración bien h e c h a entre el Filósofo autodidacto y el Monologium de 

San Anselmo, nos dar ía una g r a n luz p a r a c o m p r e n d e r las dos d i r e c 

ciones que sigue la escolást ica antes del siglo X I I I y su punto de c o n 

tac to . 

Si podemos reveindicár la par te m á s importante de la filosofía 

m u s u l m a n a h a y o tra filosofía que nos pertenece e n t e r a m e n t e , la filo

sofía rabínica . L a s luchas de las A c a d e m i a s r ivales de Pombedi tah y de 

Sora habían traído la decadenc ia de a m b a s con la institución de los 

gaonim. Saad ia el fundador de la de Sora, pide a y u d a á sus h e r m a n o s . 

Cuatro tamuldistas entre los que se c o n t a b a Rabbi-Mosseh, A b e n - H a -

noch con su mujer bella y virtuosa se e m b a r c a n p a r a Occidente, pero 
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una tempestad les s o r p r e n d e en el Adriát ico y caen en poder de 'Ebn-

R u m c h i s emir-al-ma de la e s c u a d r a c o r d o b e s a que los vende c o m o es

c lavos , pero r e s e r v á n d o s e algunos, entre ellos Aben-Hanoch de c u y a 

esposa se había e n a m o r a d o . Asediada ésta h a s t a el último e x t r e m o , 

pregunta á su m a r i d o si resucitan los que mueren en el m a r , y habién

dole contestado aquél que sí, se a r r o j a á las o n d a s y m u e r e h e r o i c a 

mente . 

L legados los pris ioneros á Córdoba la Al jama los re sca ta . Un dia 

fué Aben-Hanoch á la A c a d e m i a donde Rabbí Nathan e x p l i c a b a uno 

de los pasages del Ta lmud. Declarólo él, según se a c o s t u m b r a b a en 

Sora , y fué tal el entus iasmo que produjo, que recibió allí m i s m o los 

honores de m a e s t r o y de juez, de Rabbí y de Dayán . (131) 

Discípulo suyo fué el cé lebre Abu-Joseph, Aben Asdai , s ecre tar io 

de c a r t a s lat inas de A b d e r r a m e n III , de quien J u a n de Gorza dec ía á 

Otón I, que no había visto h o m b r e m á s persp icaz . 

Tan exce lente médico c o m o astuto político había conseguido l le

var á Córdoba á la esposa y al hijo de R a m i r o II, a c o m p a ñ a n d o al 

des tronado S a n c h o el Craso , quien p o r su consejo, venía á b u s c a r la 

salud y los auxil ios de A b d e r r a m e n III p a r a restituirse al trono de 

Castilla. 

Obtuvo lo p r i m e r o de la c iencia d e Asdaí y consiguió lo segundo 

del Califa mediante el c o m p r o m i s o de cederle diez fortalezas, con 

lo que la fama del e m b a j a d o r judío c r e c i ó al e x t r e m o que ce lebran los 

signos de los poetas , sus correl ig ionarios: «Dios, c a n t a b a n , nos lo h a 

dado por caudillo, él le h a dado favor con el R e y que le h a n o m b r a d o 

príncipe y lo lia e levado por c i m a de sus otros d ignatar ios . Cuando pa

sa , nadie se a treve á a b r i r la boca . Sin flechas y sin e spadas h a quita

do á los abominables c o m e d o r e s de puerco fortalezas y ciuda

des .» (132) 

Ministro de A b d e r r a m e n III,. y de su hijo el i lustrado Al- H a k e m II 

que protegió expléndidamente á todos los sabios, h a s t a á los filósofos 

que pudieron e n t r e g a r s e á,sus estudios sin que los beatos los persiguie

r a n , (133) contr ibuyó á difundir entre los suyos los l ibros de los e s c o 

lást icos musu lmanes traídos del O r i e n t e 

E n ellos, a c a s o en el i luminismo de I b n - M a s a r r a y cas i con segu-
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rielad en los t r a t a d o s apócrifos de Empédoc le s f de la Teología de Aris

tóteles bebió el g r a n poeta cuyo Keter Malchnt (la c o r o n a rea l , ) se c a n 

ta todavía en las s inagogas el día de Kipur , el insigne filósofo malague

ño Ibn-Gebirol , las ideas que una generac ión antes de I b n - B a d j a e x 

puso en su Mekor-Bayxjim. ( L a fuente de la vida.) 

El fondo de su s i s tema es el aristotel ismo alejandrino, pero profun

damente modificado. Él fué el pr imero , según Santo T o m á s , (134) que 

dijo que las a l m a s y todas las d e m á s sustan ñas . excepto Dios, están 

c o m p u e s t a s de m a t e r i a y forma y que por una interpretación de A r i s 

tóteles, c o n t r a r i a á la de Averroes , hace de la forma el principio de 

l imitación. 

«Voy á dar te una regla general , dice en el libro II de la Fuente de la 

Vida, p a r a que llegues á conocer las formas y las mater ias . F igúrate las 

c lases de los seres unas dentro de o tras rodeando las unas á las o tras 

y teniendo dos límites e x t r e m o s uno a r r i b a y otro abajo . L o que se ha

lla en el límite superior, abrazándolo todo c o m o mater ia universal, es 

únicamente materia que lleta, lo que encuentras en el limite inferior, c o 

m o sensible, es únicamente forma sensible. E n los intermedios lo que 

es m á s alto y m á s sutil s irve de mater ia á lo m á s inferior y grosero y 

esto á su vez le s irve de forma. P o r consiguiente la corpore idad del 

mundo que se m u e s t r a c o m o una mater ia , debe ser ella m i s m a una for

m a l levada por una mater ia , por la mater ia interior de que hab lamos , 

y de la m i s m a m a n e r a esta mater ia s irve de forma á la que la sigue y 

así h a s t a la m a t e r i a p r i m e r a que a b r a z a todas las c o s a s . » (135) 

L a m a t e r i a tiene en Ibn-Gebirol un sentido que n u n c a tuvo en 

Aristóteles. P a r a este es la posibilidad indistinta tan e terna en su indis

tinción c o m o la forma pura en su actual idad c o n c r e t a . P a r a Ibn- Gebi-

rol , es un efecto que no agota la posibilidad divina, tiene la facultad de 

recepción que la voluntad de Dios h a puesto en ella y que és m u y p e 

queña, c o m p a r a d a con lo que aquella voluntad podría poner. P a r a 

Aristóteles la mater ia procede de la inteligencia, es su co-e lemento , lo 

in inte l ig ib le opuesto á lo inteligible,'es un concepto; p a r a Ibn-Gebirol 

es un hecho , el hecho primitivo si se quiere, la o b r a de la voluntad, 

una real idad existente . E l mundo, resultado que une la mater ia y la 

forma, proviene de la voluntad del Creador y nó de su inteligencia, que 
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no podría producir m á s que lo idéntico consigo, lo infinito. No es pues 

su doctr ina de la creac ión por el libre decreto de la voluntad divina 

una concesión h e c h a á las creenc ias religiosas, y no sin motivo, cuan

do el a v e r r o i s m o consiguió, aunque t e m p o r a l m e n t e , d o m i n a r entre los 

hebreos , Ibn-Gebirol fué mirado c o m o un peripatét ico heterodoxo . 

L a forma universal , c o m o impresión divina que esencia la especie 

general que g r a d u a l m e n t e va esenc iando las especies part i cu lares , por

que en su idea están contenidas las de las especies inferiores', es la uni

dad segunda, es c i er tamente el V e r b o platónico , identidad de la e senc ia 

divina que contiene en si toda identidad, pero no c o n c e b i d o á la m a n e 

r a del neoplatonismo, sino á la de Schopenhauer , c o m o la objetivación 

inmediata de la Voluntad, cuyos diferentes g r a d o s son las propieda

des pr imordia les , las formas inmediatas que, sus tra ídas al suceder , se 

manif iestan en los innumerab les individuos á que s irven de modelo . 

S i s tema tan atrevido suscitó la desconfianza de los teólogos, y p a 

r a c o n t r a r r e s t a r l o B e c k a í ben Joseph escribió sus Beberes de los corazo

nes, t r a t a d o de mora l ascét ico , por el método de S a a d i a , y el c é l e b r e 

poeta J u d a h Halevi, a p r o v e c h a n d o la convers ión del rey de los R a z a 

ros con todívsu pueblo al juda i smo en el siglo VIII, el Khozari d iá lo

go filosófico entre el rey de este pueblo, á quien habiéndole sido r e v e 

lado en sueños que sus intenciones eran a c e p t a s á Dios, pero nó sus 

o b r a s , consul ta suces ivamente con un filósofo, un teólogo cr is t iano, 

otro m u s u l m á n y por último con un judío que es el que logra sat is fa

cerle . E s t i m a superior la tradición á la filosofía: la fé no es c o n t r a r i a á 

la razón, pero la c r e e n c i a cons tante t r a s m i t i d a de siglo en siglo, tiene 

una fuerza de convicc ión m u y super ior á la de un conjunto de a r g u 

mentos á los que s i empre se pueden oponer otros que los refuten, de 

ahí la i m p o r t a n c i a que dá á la Caba la h a c i e n d o r e m o n t a r el I ec i rah ? 

h a s t a A b r a h a m . 

Al iados el esco last ic i smo teológico y el t rad ic iona l i smo ta lmúdico , 

hicieron olvidar la Fuente de la Vida que no e n c o n t r a m o s c i tada m á s 

que por S c h e m - T o d - b e n - P a l q u e i r a , filósofo del siglo X I I I . 

L a influencia crec iente de Aristóteles y la importanc ia que a d q u i 

rió la Cabala después del Khozari, produciendo entre los judíos la p e r 

turbación y la incer t idumbre que se r e t r a t a n en los comentar io s bibli -
2 2 
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eos de A b r a h a m - b e n - E r r a , obligaron á Mosseh-ben-Maimum, eVnnevo 

Moisés, hijo de un célebre tamuldista y discípulo de Ibn-Badja á escr i 

bir su cé lebre Moré Nebouchin ó Guia de tos indecisos, esto es, de aque

llos que encontrando en la S a g r a d a E s c r i t u r a cosas contradic tor ias é 

imposibles, ni se a treven á r e c h a z a r l a s por respeto á la fé ni áadmi t i r 

las por t emor al absurdo . 

Según Maimonides , la razón y la Biblia enseñan la m i s m a cosa , 

a m b a s tienen por objeto h a c e r n o s gozar de la vista de nuestro P a d r e 

y de nuestro R e y . 

L a razón y la c iencia , dice e x p r e s a m e n t e , son p a r a nosotros la 

fuente de la verdad y el culto m á s puro que podemos ofrecer á Dios, 

m á s c o m o la c iencia no es acces ib le á todos, Dios ha l lamado á sí á los 

h o m b r e s por la revelación que enseña lo mismo que aquella, aunque 

de diferente modo , s irviéndose de a legor ías y de s imbol ismos que hie

r a n la imaginación de la multitud. (136) 

Ni un solo precepto , ni una sola frase h a y en el Penta teuco que 

no tenga su expl icac ión en la razón ó en la historia , pero todo relato 

que se oponga á la razón, debe ser m i r a d o c o m o una hipérbole, come-

una alegoría, c o m o un s ímbolo que debe traerse por la interpretación á 

un sentido razonable y, desechando la letra m u e r t a , p e n e t r a r en el es

píritu que lo a n i m a . 

E s lo pr imero , d a r reglas p a r a esta interpretación y á esto dedica 

la p r i m e r a p a r t e de su Dalalat al hayirin. 

C o m p a r a n d o los diferentes significados que una m i s m a pa labra 

tiene en la Biblia, sin c a m i n a r al a c a s o c o m o Filón y sin e m p l e a r c o m o 

los cabal i s tas procedimientos arb i trar ios , estudiando las r e l a c i o n o 

que existen entre los diferentes significados de una p a l a b r a y c o m p a 

rándolos con la razón, pero no con la razón del ignorante y del p r i 

m e r advenedizo,s ino con la razón i lustrada por la c iencia , con la razón 

de los sabios, entre los que Maimonides co loca á ^Aristóteles en pri

m e r lugar hal la su verdadero sentido. P o r ejemplo, se lee en el Géne

sis: « H a g a m o s al h o m b r e a nues tra imagen y semejanza .» L a pa labra 

celem significa forma exter ior pero también forma especifica, ¿en cuál 

la tomaremos? Aristóteles nos enseña que Dios, es el a c t o puro del 

pensamiento , la inteligencia inmateria l , é invisible y en la Biblia está 
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escrito: «No h a r á s imagen del E t e r n o . » Hay pues que desechar el .primer 

significado y a tenernos al segundo. Cuando Dios contesta á Moisés que 

no puede m o s t r a r s e á él sino por la espalda, significa que el Leg i s lador 

de los hebreos h a pretendido v a n a m e n t e v e r á Dios por intuición 

directa , que no lo h a podido conceb ir sino imperfectamente por sus 

atr ibutos , c o m o vemos á un h o m b r e . (137) Cuando leemos en el 

Génesis, que Dios descansó el sépt imo dia, esto significa que d e s 

pués de h a b e r s a c a d o todos los seres de la nada , los mant iene defini

t ivamente bajo sus formas respect ivas , bajo el imperio de las leyes 

que su sabiduría les h a prescri to . (138) 

Maimonides no se contenta con c o m b a t i r el antropomorf i smo m a 

terial , c o m b a t e también el moral y el psicológico l legando á sus tentar 

con los motaza les que no hay término de as imilación entre Dios y el 

h o m b r e . 

Dios es sin duda el ser de los seres , él m i s m o ha dicho á Moisés: 

Eliyc ascltcr cltye (ego sum qui s u m , ) pero en Dios la ex i s tenc ia es n e 

c e s a r i a , en la c r i a t u r a accidental y fortuita. 

L a unidad de Dios, es una unidad c o n c e n t r a d a en si que no admi

te división, lo que e m a n a de ella hac i a fuera no es y a e l l a m i s m a fuera, 

sino seres sin ana log ía y sin semejanza con el la, seres cont ingentes 

divisibles y perecederos . 

«El que cree que Dios es uno y al m i s m o t iempo que t iene n u m e r o 

sos atr ibutos , dice con sus pa labras que es uno pero en su pensamien

to lo h a c e múltiple. Se parece á los cr is t ianos que dicen es uno, pero 

es tres y los ti es son uno.» (139) 

Dios no tiene a tr ibutos , es inefable y el único modo de adorar lo 

es el silencio: « p a r a ti, dice la E s c r i t u r a , el silencio es a l a b a n z a . » Solo 

h a y un n o m b r e al que la E s c r i t u r a l l ama el n o m b r e par t i cu lar de Dios, 

n o m b r e que no tiene relación con los otros nombres , n o m b r e miste

rioso y terrible que Maimonides no se a t r e v e á p r o n u n c i a r c o n t e n t á n 

dose con ba lbucear sus letras s a g r a d a s , Y o d - H e - W a u . Más si i g n o r a 

m o s lo que Dios es , s a b e m o s de c ienc ia c i er ta , lo que no es Dios; no es 

múltiple, no es divisible, no existe en el espacio ni en el t iempo y 

cuanto m á s se multipliquen estos atr ibutos , m á s se distingue la divi

nidad de lo que no es ella y m á s se a c e r c a á nues tra inteligencia, á 
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concebir su esenc ia c o m o pura , s imple, incomprensible . (140) * 

Maimonides no acepta la doctr ina de la eternidad del mundo de 

Aristóteles, se decide por el d o g m a de la c r e a c i ó n , p o r q u e siendo las 

dos hipótesis, ésta tiene á su favor la fé y la autor idad de los S a g r a d o s 

L ibros , (141) y a d e m á s , porque le p a r e c e m á s conforme á la razón. (142) 

P o r el estado actual del mundo es tan difícil c o m p r e n d e r lo que h a sido 

en su origen c o m o viendo un animal y a formado s a b e r c ó m o ha venido 

á la vida; una inteligencia única, infinita que lo ha dispuesto todo con 

entera l ibertad, expl ica mejor el plan general del universo que e sas 

intel igencias diferentes que según Aristóteles, dividen con Dios el g o 

bierno del cielo y el privilegio de la eternidad, y si el mundo h a sido 

s iempre c o m o hoy, su ex is tenc ia es necesar ia , á leyes necesar ias o b e 

dece, y entonces , ¿qué es de la l ibertad de Dios y de su s a n t a prov i 

dencia? 

Sin de tenerme en la teoría de las esferas, la e sca la de J a c o b , apo

y a d a en la t i erra y que se pierde allá en los cielos, hipótesis t o m a d a 

de Avicena que tiene sus antecedentes en Aristóteles, en los neoplató-

nicos y has ta en P i tágoras , y que Maimonides c r e e conforme con la 

Biblia, debo fijarme en que a d m i t e la espiritualidad y la inmortal idad 

personal del a l m a . 

E s t a es una en esencia , aunque contenga diferentes facultades. De 

ellas, la inteligencia es la que const i tuye el ser propio del espíritu, á lo 

que llega por un razonamiento parec ido al de Descartes , porque es la 

única que no está somet ida á influencias c o r p ora les . 

L a inteligencia de que h a b l a m o s no es la mater ia l , Seehol haihulani, 

sino la adquir ida, Sechel hanikné, e m a n a c i ó n d irecta del entendimiento 

act ivo pero á la que á diferencia de los filósofos á r a b e s y probablemen

te el m i s m o Aristóteles concede una ex is tenc ia distinta de Dios y de la 

del entendimiento act ivo, ex is tencia que es el origen de nues tra liber

tad y p r e n d a de nues tra inmortal idad futura. 

Si la inteligencia no necesi ta de los ó r g a n o s , ¿á qué la resurrecc ión 

de la c a r n e ? ¿A qué s a c a r de sus t u m b a s á los malvados , si durante la 

vida es taban y a muertos? Este d o g m a p a r a él no p a s a de ser un s i m 

bol ismo. Gomo los niños se a traen al estudio por el incentivo de los 

premios , los h o m b r e s necesitan ser atra ídos á la religión por el est i -
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mulo de r e c o m p e n s a s m á s ó m e n o s mater ia le s según el es tado de su 

cul tura , pero v e r d a d e r a m e n t e religioso, no se propone m á s fin ni e s 

pera o t r a satisfacción que el c o n o c i m i e n t o y el a m o r de Dios. 

V e r d a d es que el e scándalo dado por uno de sus discípulos en D a 

m a s c o , le obligó á d e c l a r a r que la resurrecc ión de los cuerpos es un 

art iculo de fe que la r.tzó:; no p u e J e exp l i carse , pero aun entonces sos

tuvo que este mi lagro no puede tener m á s que una duración l imitada, 

y que la verdadera inmortal idad, es la del a l m a desl igada del cuerpo 

y pura del contac to con la m a t e r i a . 

T e r m i n a esta parte del More Nebuchin con la teoría física de la 

profecía. L a m a y o r perfección que el h o m b r e puede a l c a n z a r es ser 

profeta, porque el profeta es un h o m b r e doblemente inspirado. Si m e 

diante la razón el h o m b r e se une con la Inteligencia act iva , es un filó

sofo, si con s o l ó l a imaginac ión , un adivino, un augur , un mág ico , uno 

de esos falsos profetas forjadores de ment iras . 

El equilibrio de estas dos facultades es la condición natural de ser 

profeta, en este estado la imaginac ión se representa lo porvenir , y la 

inteligencia, por una ráp ida intuición conoce la naturaleza de las c o 

sas á que no se llega de ordinar io , sino por una serie t rabajosa de r a 

zonamientos . 

L a profecía es el m á s alto g r a d o de la facultad imaginat iva , que se 

representa , no la a p a r i e n c i a de la cosa , sino la c o s a en sí. «Sabe , dice , 

que la profecía es una e m a n a c i ó n de Dios que se d e r r a m a por medio 

de la Intel igencia act iva en la facultad imaginat iva , es el m á s alto g r a 

do del h o m b r e y el t érmino de la perfección á que su especie puede 

l legar y este estado es la m á s e levada perfección de la facultad imagi

nat iva .» 

E n un principio, el profeta siente una violenta agitación del a lma, 

un delirio divino, que le s a c a fuera de sí, p r e s a de una fuerza mis te 

riosa que su flaca naturaleza no puede resist ir , desfallece y sueña. E n 

estos sueños, y a se le presentan e x t r a ñ a s figuras, y a oye voces sin sa-, 

ber de donde vienen, y a se le a p a r e c e el personaje que le habla; en 

una m a y o r exa l tac ión , la visión se le presenta en la vela, y a es un 

h o m b r e , y a es un ángel; lo único que no puede representarse es á 

Dios, la fuerza de la fantasía no puede llegar á tanto. E n la visión pro-
2 3 
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fótica, los términos medios desaparecen , todo l o q u e sucede, se refiere, 

inmediatamente á Dios, y se e x p r e s a mediante s ímbolos y figuras. 

«Dios habla y un viento de tempestad , levanta las olas .» « B o r r a r é al 

impío de mi l ibro.» «He abierto las c o m p u e r t a s del cielo y el m a n á h a 

llovido sobre ellos.» «El E t e r n o habló al pescado .» E n estos y otros 

ejemplos, y a un fenómeno natural c o m o el de la t empestad , se refiere 

á su p r i m e r a c a u s a , y a se e x p r e s a la acc ión divina por símiles h u m a 

nos, porque ni Dios tiene libros en que escr iba , ni el cielo tiene c o m 

puertas; y a se identifican la p r i m e r a y las segundas c a u s a s ; porque 

dice Maimonides , «la inmediata que movió á la bal lena á c o m e r s e á 

J o n á s , no fué Dios, sino el h a m b r e , » la Biblia no quiere dec ir que el 

pescado h a y a oido la p a l a b r a de Dios, que Dios h a y a hecho al pescado 

profeta. 

L a profecía por lo que tiene de imaginat iva , tiene algo de incons

ciente: «solo Moisés h a tenido reve lac iones en su es tado natura l , en 

una comple ta c a l m a , y sin neces i tar p a r a n a d a de la imag inac ión .» 

Maimonides a p r e c i a en verdad en la profecía una e m a n a c i ó n di

vina, Schefa, que vá del entendimiento act ivo á el pasivo y de aquí á 

la imaginac ión , pero ex ige también en el profeta, condic iones físicas 

y mora le s , una imaginac ión e x a l t a d a y una intuición rápida que 

pueda p a s a r de una c o s a á o tra sin d a r s e c u e n t a del c a m i n o . Todos te

nemos , dice, una c ier ta disposición p a r a ca l cu lar el porvenir por el 

presente que por el ejercicio se c a m b i a en una v e r d a d e r a intuición. (143) 

E s t a facultad perfecc ionada es una de las condic iones de la profecía; 

o t r a de ellas, es la constitución física por la influencia de los ó r g a n o s 

corpora le s en el espíritu, sobre todo la del c e r e b r o en la imaginac ión . 

P o r lo d e m á s , la profecía es una especie de geroglíf ico que h a y 

que adivinar. « S e p a r a y distingue las c o s a s por medio de tu inteligen

c ia , r ecomienda Maimonides á su discípulo Joseph J u d a h , y c o m p r e n 

derás lo que se h a dicho por a legoría , lo que se ha d icho por metáfo

r a , lo que se ha dicho por hipérbole, y lo que se h a dicho según la 

acepc ión pr imit iva de las voces , y de este modo, todas las profecías 

te s erán c l a r a s y evidentes, t endrás creenc ias razonables bien ordena

das y g r a t a s á Dios, porque á Dios solo a g r a d a la verdad y solo la 

ment ira le es odiosa.» 
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De los principios metafisicos sentados , deduce Maimonides las 

apl icac iones mora le s en su t e r c e r a par te de la Guía de los indecisos. E l 

fin del h o m b r e consiste en per fecc ionar su natura leza por medio de la 

c i enc ia . 

Según él, el mal no es m á s que una negación. Dios no h a hecho 

m á s que el bien, hac iendo todo lo que es. Unos males , los m e n o s , traen 

su origen de nuestra natural imperfección; otros, m á s numerosos , de 

las injurias y violencias que unos h o m b r e s hacen á otros; los m á s , el 

h o m b r e se los inflige asi mi smo , desobedeciendo las leyes de la razón 

y de la naturaleza . (144) 

L a providencia no se ejercita sobre los individuos, m á s que respec

to de los seres inteligentes y libres, en c u a n t o á los d e m á s , sólo se cui

da de las especies , dejando a b a n d o n a d o s los individuos á las leyes ge

nera les d é l a naturaleza; aun t ra tándose de los h o m b r e s , es m á s ó 

m e n o s inmediata , m á s ó r n e n o s especial , según el g r a d o de sabiduría, 

de piedad y de virtud que logra. (145) 

L a providencia divina supone la presc iencia , ¿cómo conci l iar ésta 

con la libertad del hombre? Nosotros , contes ta Maimonides , - t enemos 

c l a r a conciencia de nuestra l ibertad, no tenemos idea tan p r e c i s a d o 

la presc iencia de Dios, ni de c ó m o las co sas están presentes á su p e n 

samiento , y somet idas á su voluntad, nos es pues imposible sostener 

que es tas dos cosas sean inconcil iables. (146) -

Conocer á Dios, y por consiguiente a m a r l o , porque no puede c o 

n o c e r s e sin a m a r s e , es el fin supremo de la vida, pero este conocimien

to no se adquiere con la vida ascét ica y contemplat iva , desl igándose de 

las obl igaciones h u m a n a s , «el que vá por esa vía es un pecador , dice, 

y r e c u e r d a que en la E s c r i t u r a se impuso una expiac ión al N a z a r e n o 

p o r h a b e r pecado c o n t r a sí mi smo . (147) P a r a l legar á la perfección es 

prec iso h a b e r cumplido todas las condic iones físicas, mora le s é inte 

lectuales de la na tura leza h u m a n a y h a b e r pasado por todos los g r a 

dos que conducen á ella.» 

Solo la c ienc ia puede sumin i s trarnos el conocimiento de Dios, de 

que el h o m b r e es susceptible; pero esta c iencia s u p r e m a exige previa

mente el dominio de las c iencias part icu lares y p a r a que p o d a m o s dis

cern ir el e r r o r de la verdad , es indispensable que s e a m o s dueños de 
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nosotros mismos , que s e a m o s m á s fuertes que nues tras pasiones, que 

s epamos g o b e r n a r n o s de modo que c o n s e r v e m o s nues tra salud y nues

tros intereses, á fin de que libres de enfermedades , de cuidados y de 

dolores , estos no turben la serenidad de nues tros juicios. 

La virtud s u p r e m a , la virtud teór ica , supone las v i r t u d e s j n e d i a s , 

las virtudes políticas de Aristóteles, c o m o la verdad absoluta, supone 

las verdades relat ivas . 

Nuestras acc iones deben formar c o m o una esca la de perfección 

en que se van subordinando las inferiores á las superiores , y estas á 

la virtud s u p r e m a . Debemos, cuidando de nuestros intereses y e j e r 

c iendo una profesión honrada , p r o c u r a r n o s las c o s a s necesar ias á la 

vida y basta c i er ta holgura , no por los goces que proporc ionan , s ino 

por c o n s e r v a r el á n i m o tranquile; no debemos e x a l t a r ni a h o g a r los 

impulsos natura les , sino satisfacerlos con moderac ión subordinándo

los al fin s u p r e m o de nuestra existencia, as i , s e r e m o s a v a r o s , si a h o 

r r a m o s m á s de lo que nos h a c e falta p a r a c o n s e r v a r la libertad de 

nuestro espíritu y la serenidad de nuestra inteligencia, pródigos si 

-economizamos menos . 

Hay sin e m b a r g o , pasiones que es preciso a r r a n c a r de cuajo, c o m o 

c o n t r a r i a s al fin de la vida. Tales son la có lera que destruye la s a b i 

duría del sabio , la profecía del profeta y la venganza , «porque los jus 

tos sufren la injuria sin devolverla , oyen los insultos y no responden, 

pues que obran s i empre por a m o r y conservan la serenidad aun en 

los m a y o r e s sufrimientos.» (148) 

L a m o r a l ex ige la higiene y la economía , no debemos c a s a r n o s 

has ta c o n t a r con los medios suficientes p a r a cumpl ir con los deberes 

que el m a t r i m o n i o impone, y debemos c a s a r n o s , no p a r a sat isfacer la 

sensual idad, sino p a r a c o n s e r v a r por la cont inuación de la especie, el 

conoc imiento de Dios sobre la t ierra . No debemos fiar nada al a z a r y 

a las especulaciones aventuradas y á las pingües g a n a n c i a s a l ea tor ias , 

debemos preferir una renta modesta , pero s e g u r a . R e c o m i e n d a los 

p laceres estét icos que despiertan en el a l m a sentimientos nobles y 

des interesados , e levándonos sobre las m i s e r i a s de la vida, pero lo 

agradab le , debe ceder s i empre ante lo útil, y nuestros gas tos aun los 

de c a r i d a d a c o m o d a r s e s i empre á nues tros r e c u r s o s . 
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L a b á r b a r a intrans igencia del emir de los a lmohades que hab ía 

dicho á los judíos: «Vues tra religión c u e n t a y a quinientos años y no 

salen entre vosotros apóstol ni profeta, vuestro tributo no nos h a c e fal

ta , elegid entre el i s lamismo y la muer te ,» fué el preludio de una violen

ta persecución que a lcanzó al mismo Maimonides , y dispersó la a l j a m a 

de Córdoba y la de L u c e n a , la ciudad de los judíos, obligándolos á refu

g iarse en Z a r a g o z a , Barce lona , N a r b o n a , Besieres , e tc . , y sobre todo 

en Toledo, m e r c e d á la i lustrada protección de Alfonso VII, que c o n 

cede el titulo de nassí al célebre J e h u d a h A b e n - J o s e p h A b e n - E r r a , y 

lo s ienta en su consejo . (149) 

T r a s l á d a s e la sede del saber hebra ico de L u c e n a y de Córdoba á 

Toledo, donde se funda una a c a d e m i a ta lmudista . El Arzobispo D. Rai 

mundo , g r a n Canci l ler de Castilla, c r e a un Colegio de t r a d u c t o r e s , á 

la c a b e z a del cual pone al Arcediano de Segovia, Domingo González, 

que no se l imita c o m o antes hicieron Constantino Africano, Gelberto, 

Abelardo de Bath y Platón de Tiboli, á c o m e n t a r ó t r a d u c i r las o b r a s 

de Matemáticas, As tronomía y Medicina, sino que vierten al latín las 

de filosofía a r á b i g a y judía , la m a y o r par te de las veces , de las t r a d u c 

c iones h e b r a i c a s , porque aunque los filósofos judíos , escribieron en 

á r a b e , la m a y o r parte de estos manuscr i to s , habían sido en las p e r s e 

cuciones , consumidos por el fuego. 

Difundiéronse es tas t raducc iones por toda E u r o p a , merced á la a c 

tividad mercant i l de los judíos, y Toledo se hizo el centro del s a b e r de 

todo el Occidente . « L o s c lérigos , dec ía El inando , van á P a r í s á estudiar 

las ar te s l iberales, á Bolonia los códigos , á Salerno los medicamentos , 

á Toledo los diablos, y á ninguna parte las buenas c o s t u m b r e s . » (150) 

L a introducción de los textos á r a b e s en las escue las occidentales , 

dice M. R e n á n , divide la historia científica y filosófica de la E d a d 

Media en dos épocas comple tamente dist intas . E n la p r i m e r a , el espí 

ritu h u m a n o no tiene p a r a sat isfacer su curiosidad m á s que los e n t e 

cos restos de la enseñanza de las escue las r o m a n a s , a m o n t o n a d o s en 

las compi lac iones de M a r c i a n o Capella, de Beda , de Isidoro, y a l g u 

nos t ra tados técnicos , c u y o uso frecuente salvó del olvido; en la s e 

g u n d a es la c iencia ant igua que vuelve al Occidente, pero a h o r a m á s 

c o m p l e t a , en los comentar io s á r a b e s ó en las o b r a s originales de la 
2 4 
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filosofía gr i ega á las que los r o m a n o s , habían preferido los compendios . 

No cabe dentro de mi plan, n a r r a r las vicisitudes de la filosofía 

averro i s ta desde que Miguel Scot , el privado de F e d e r i c o II, que la co

noció en Toledo, la introdujo en Ital ia, ni de la de Ibn Gebirol que tuvo 

en el Arcediano de Segovia , Domingo González, un discípulo distingui

do cuyas doctr inas c o m o las de su m a e s t r o , no r e n u n c i a m o s á expo

ner en otro trabajo , ni del efecto que produjo la Guía de los indecisos, o r a 

condenada has ta c ierto punto en m u c h a s s i n a g o g a s y por el célebre M< ir 

be n-Tod ros-Hale vi; interpretada en sentido dec ididamente averro i s ta 

por su discípulo m á s querido J o s e p h - b e n - J u d á h , por otros en sentido 

de la c a b a l a y restablecida al c a b o e n su pureza; pero no he de p a s a r de 

aquí sin m e n c i o n a r o tra influencia en el pensamiento arábigo-hebráico-

occidental que est imo de g r a n precio , m e refiero á la influencia india. 

Abdallah-ibn-Almocaffa, habia traducido al á r a b e el Pantcha Tantra. 

(las c inco divisiones) de que h a y también una versión hebra ica en la 

biblioteca de Par í s . E s el Pantcha- Tantra ó Pantcha Pakyana, ( las c inco 

series de cuentos) uno de los monumentos m á s ant iguos de la l i t era 

t u r a sánscr i ta , imitada en la misma india, en el Kathámita Nidhí ( t e 

soro de a m b r o s í a de los cuentos) y en el líitopadesa ( instrucción salu

dable) y había sido traducido al pelvi, por el cé lebre Barzuyéh médico 

del rey de P e r s i a Khosru N i c h i r w a n . (Cosmes ) con el título de Homo -

jura iVameh, (libro real ) que so t r o c a b a en el m i s m o siglo por el de 

CaMlagh Dimnagh, (Calila y D imna . ) El califa abas ida Abu-Djafar , Al -

M a n s u r ó su hijo A l - M a m u m , e n c o m e n d a r o n á Abdal lah, antiguo sec

tario de Zoroastro recien convert ido la traducción al á r a b e , siendo en 

seguida objeto de multitud de versiones y arreg los . 

Conocidas las tendencias de la familia persa de los Barnes idas , 

descubierto el frágil m a h o m e t i s m o de los califas Abas idas que llegaron 

has ta intentar se dec larase que el K o r a n no e r a un libro revelado y la 

patria y religión del t raductor del Pantcha Pakyana, sin p e c a r d e m a 

siado de maliciosos, podemos c o n g e t u r a r que aquella traducc ión no se 

ordenó sin interés político, y aguzando un poco la mal ic ia , ca l cu lar 

que debió ser tra ída á E s p a ñ a por una de las n u m e r o s a s sec tas de 

sofis que vinieron á p r e p a r a r la venida de los a lmoráv ides quizá por 

alguno de los c o m p a ñ e r o s , hasta a h o r a ignorados , de Ibn-Mazarria . 
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Ni fué este solo el libro que vino de esa procedencia , con él c o m 

partió la difusión y el aplauso el Sendebar ó Sandabad, imitado en la 

forma de exposic ión por el Rabbí Jehudal i ha-Leví en su Cuzary de 

«pie antes nos hemos ocupado. 

Este género de o b r a s en que la verdad se enseñaba con el ejemplo 

y ol ejemplo se c o n c r e t a en la m á x i m a , y que no t a r d a r o n en p e n e t r a r 

en la l i teratura latino-eclesiástica con la Disciplina Clericalis del ju

dio converso P e r Alfonso, donde tenían antecedentes , aunque de o tra 

índole, componen hoy todavía la parte m á s r i ca de nuestra l i teratura 

popular, son toda la filosofía de nuestro pueblo y el que las c o l e c c i o 

n a r a har ía un servicio no inferior al de Duran, recogiendo, ordenando 

y depurando los r o m a n c e s . 

Estos libros son v e r d a d e r a m e n t e libros vivos, que c a d a n a r r a d o r 

modifica, c a m b i a ó aumenta ; su enseñanza no se e n c i e r r a en los estre

chos inflexibles moldes escolást icos , son algo que despierta el espíritu 

y le obliga á producir , son c o m o la semil la que una vez c a i d a en la 

t ierra , a r r a i g a , c r e c e y se p r o p a g a . 

L o s m á s importantes a c a s o se nos han perdido. H a y s imbol ismos 

en los cuentos populares que las indagaciones m o d e r n a s , aun no han 

desvelado, hay en ellos, hay en n u e s t r a s tradic iones y cos tumbres , so

bre todo en las andaluzas , remin i scenc ias indicas que nos dan noti 

c ias m á s seguras de la civilización sánscr i ta , que las que los m u s u l 

m a n e s adquirieron en la Pers ia . (151) 

Y no es la p a r á b o l a el cuento; aquel la es la personificación a b s 

t r a c t a y por consiguiente fria, este la e n c a r n a c i ó n c o n c r e t a de la idea: 

se diferencian c o m o el d r a m a y los autos s a c r a m e n t a l e s , no h a y p a 

rábola que sea v e r d a d e r a m e n t e popular ni cuento que deje de serlo. 

E s t a diferencia entre el ar te cr is t iano de la E d a d Media y el or ien

tal nos mueve á p e n s a r en la de sus respect ivas escolást icas . L a esco

lást ica cr i s t iana en su m a y o r apogeo , acepta la revelación c o m o inin

terpretable é indiscutible; donde la razón a l c a n z a , la a f i rmamos , don

de la razón repugna , nos sometemos , ¿qué puede oponer el h o m b r e 

á lo que Dios ha dicho? 

L a escolást ica , lo m i s m o la h e b r e a que m u s u l m a n a , a c e p t a tam

bién la revelación, pero c o m o una p a l a b r a que h a y que entender , eo-
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I D O un símbolo que h a y que interpretar . Cuando Hay encuentra á Asel 

en.la novela de Ibn-Tofail , s a c a n de sus conferencias , que la religión 

y la filosofía, enseñan las m i s m a s verdades , pero que en la religión 

revisten formas m á s acces ibles al vulgo, que es preciso no t o m a r á la 

letra, c o m o los antropomorf i smos del K o r a n y sus descr ipc iones de la 

vida futura y que á veces tiene que rebajar un poco la severidad m o r a l , 

para a c o m o d a r s e á la debilidad de los hombres , c o m o c u a n d o les p e r 

mite adquir i r bienes y gozar los . 

L a exegés i s de Maimonides , no es m á s que la interpretación r a 

cional de la Biblia, su teoría del profetisrno y de la ciencia, es la de la 

razón intuitiva y la de la reflexión rac iona l . 

L a esco lást ica cr i s t iana , es m á s teológica, la a r á b i g o - m u s u l m a n a 

m á s filosófica. L a una, a p a r t a tanto del h o m b r e la personal idad divi

na , que cas i no deja entre ellos m á s que re laciones t empora le s y arbi

t r a r i a s ; la o t r a , los une tanto que se h a c e m u y difícil dist inguirlos. 

L a una á poco q u e se e x a g e r e , está en la pendiente del dual ismo, la 

o tra con dificultad del pante ísmo e s c a p a , atenta la una á la moral h a 

descuidado las ex igenc ias de la c iencia , a tenta la o t r a á la ciencia, ha 

desdeñado la m o r a l . 

Tal e r a el es tado del pensamiento c u a n d o pregonan h imnos de 

Triunfo que F e r n a n d o III, el santo g u e r r e r o cr is t iano, el a m p a r a d o r de 

los judíos, h a e levado el e s tandar te de Castilla sobre los m u r o s de las 

ant iguas cor tes del I s lamismo, sobre los encantados alcázares de Cór

doba y de Sevil la. 

Heredando el to lerante espíritu de Alfonso VII, (152) y el i lustrado 

del vencedor en las Navas , e s ta tu idor de la p r i m e r a escuela secular , 

impr ime San F e r n a n d o desusado movimiento á las c iencias y á las le

tras. Invita al Arzobispo D. Rodr igo , á poner en r o m a n c e su Historia 

Gótica, h a c e t raduc ir al m i s m o idioma el Fuero de las Leyes que dá co 

mo código municipal á los pobladores de Córdoba, de Sevilla y de Mur

c ia y logra que v a r o n e s distinguidos por su c ienc ia y congregados en 

su cor te ensayen sus fuerzas y los recursos del nuevo idioma en el t e 

r r e n o de la filosofía. 

L a p r i m e r a vez que la filosofía española hab la en su propia len

g u a , reúne las e n s e ñ a n z a s c lás icas , las cr i s t ianas y las orientales. E n 



— 97 — 

el l ibro de los Doce Sabios, reunidos estos en a c a d e m i a y presididos por 

Séneca, expone c a d a uno las ideas que tiene a c e r c a de las virtudes que 

deben a d o r n a r á los reyes y de los vicios de que deben huir, dando 

útiles avisos sobre lo que todo príncipe «et regidor de regno á de fas -

ser en ssi et de c o m m o deue o b r a r en aquello que al m i s m o pertenege, 

et otrossi de c ó m m o deue regir , et cas t igar , et m a n d a r , et conosger á 

los del su regno ,» y suplican á San F e r n a n d o , en su dedicator ia que 

m a n d a s e d a r de aquella que «aunque breve e scr ip tura , g r a n d e s iui-

eios y buenos Irania ella consigo» «á c a d a uno de los ditos sennores 

infantes sus fiios un tras lado ,» quienes debían «estudiar y c a t a r en ella 

c o m o en espeio» «porque anssi a g o r a en lo pressente c o m m o en lo 

d a d e l a n t porvenir , ella es tal e scr ip tura que bien s ' a p r o v e c h a r a qui la 

leyer et t o m a r e a lgo della a pro de las á n i m a s y de los cuerpos .» (153) 

E l libro de las Flores de Filosofía «fué escogido et tomado de los 

d ichos de los sabios , p a r a que quien bien quisiere faser á si et á su 

fasienda, estudie en esta poca et noble e scr iptura . E t á la o r d e n a r é 

c o m p o n e r por sus capítulos , a y u n t á r o n s e t r c y t a y siete sabios, et de si 

a c a b ó l o Séneca que fué filósofo sabio de Córdoba , et fisole p a r a que se 

a p r o v e c h a s e n del los h o m e s ricos , et los m á s n inguados , é los vieios. 

et los m a n c e b o s . » 

Véase c o m o en este pr imer m o n u m e n t o filosófico caste l lano, se 

compenetran las enseñanzas cr i s t i anas y las orientales: «un rey y na 

ú c a g a et vido un pedr icador que p e d r i c a u a al pueblo, et d ixo el rey al 

pedr icador: Non puedo e s tar á oir el s e r m ó n , m á s ruégate que m e lo 

d igas brebemente et y r m e é. E d ixo el pedr icador: It á la buena ucn-

Éura m á s m e m b r a u o s a tanto que por un pecado solo foe e c h a d o Adam 

de p a r a y s o et quioa si q u e r r á youir en él quien fuer c a r g a d o de m u c h o s . 

E t a n d a n d o el rey todo esse dia, pensando en esta p a r a b l a , á la torna

d a que tornaua de su c a c a , vido e s t a r ante su fisigo m u c h o s orinales , 

et d ixo el rey al fisigo: Tú que estos enfermos c u y d a s meles inar ¿sa

b r á s meles ina p a r a los pecados s a n a r ? . . . Dixo el fisigo: Et tu, caual le -

ro ¿ s a b r á s sofrir la a m a r g u r a de la meles ina?. . . Dixo el rey . Sí. Dixo oí 

fisigo.—Pues escriuit es ta recepta: T o m a t de la ra i s del estudiar et las 

raises de a t u r a r en ello et la c o r t e s a de seguillo et los mirabo lanos de 

la umildadt et los mirabo lanos de la car ida t , et los mirabo lanos del 
2 5 
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miedo de Dios, et la simiente de la uergüenca et la s imiente de la 

obediengia et la simiente de la e s p e r a n c a de Dios, et metet lo á c o c e r en 

una c a l d e r a de m e s u r a et ponetle fuego de a m o r uerdadero et soplatlo 

con uiento de perdón, et c u e g a fata que a lce la e s p u m a del saber , et en-

friatlo al a y r e de vence la uoluntad, et beuetlo con deuoción de buenas 

obras . E t segunt esto et sanaredes de los peccados .» 

E l m o n a r c a caste l lano, reúne en su palacio sabios de todas las pro

cedencias y c o m o el rey del cuento consulta con un sacerdote que le 

contesta por parábo las , con un médico , con un físico, que le responde 

por apólogos y todos estos sabios están presididos por Séneca, ¿puede 

darse un c u a d r o m á s a c a b a d o de las asp irac iones de la filosofía e s 

pañola? 

Los elevados propósitos del Santo rey, tuvieron digno cont inuador 

en su hijo, tan mal t ra tado por la historia, con tanta razón apell idado 

el sabio. Y a en vida de su p a d r e , fué traído á r o m a n c e vulgar por su 

mandado el libro de Calila y Dimna, y a del á r a b e , y a de una versión la

tina que D. Alfonso en su Grande y General Historia supone h e c h a equi

vocadamente por Aben-Mochafa. (155) De otro libro de este género , nos 

dá noticia en la m i s m a historia (parte 3 . a — 1 7 3 ) con estas, pa labras : (156) 

« E t pues que este libro de Calila y Dymna, fué fecho un sabio á quien 

l lamaban Qeael, fijo de Harón , fiso otro libro p a r a un rey , á quien d is 

cien Mimo, et semejaua aquel libro al de Calila, et D y m n a , c a a sy fa -

blaba de sessos, et de exemplos . E t pero por a lgunos depart imientos que 

ouo entre el un libro, et el otro pusol 'nombre aquel sabio Taulauefra ,» 

a c a s o sea c o m o opina Gayangos el que por orden del Califa A l m a -

m u m , compuso Sahl ben H a r o m , escr i tor á r a b e del siglo VIII . (157) 

D. Fadr ique , «fijo del m u y a v e n t u r a d o , et m u y noble r e y D. F e 

r r a n d o , et de la m u y s a n c t a r e y n a compl ida de todo bien D. a Beatr iz» 

m a n d ó también t ras ladar «de a r a u i g o en caste l lano» el libro de los 

Engarnios et Assay amientas de las mugieres el m á s famoso de los del Sen

derar en 1253. 

Al re inado de D. Alfonso pertenecen también la Poridad de Pori-

dades atribuido «al philosopho leal Aristótil fijo de N i c o m a c o » y el de 

Bonium ó Bocados de oro en que se mezclan y a las enseñanzas o r i e n 

tales con las helénicas. 
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P o r o t r a par te las Etimologías de San Isidoro, son t raduc idas al 

r o m a n c e caste l lano, y si no e s tamos equivocados , por entonces a p a r e c e 

también una versión de Séneca . 

« E t tanto cobdicio , escribe el Infante D. J u a n Manuel , e logiando 

á D. Alfonso, que los de sus regnos fuesen m u y sabidores , que fizo 

t r a s l a d a r e n este lenguage de Castiella todas las soiencias, también de 

theología c o m o la lógica et todas las siete ar tes l iberales, c o m o toda 

ar te que dicen m e c á n i c a . Otrosí, fizo t r a s l a d a r toda la sec ta de los m o 

ros , porque paresgiessen por ella los e r r o r e s en que M a h o m a d , el su 

falso propheta les puso en que ellos es tán hoy en dia. Otrosí, fizo t ras 

ladar toda la ley de los judíos, et aun el su T a l m u d , et o t r a s sgiencias 

que han los judíos m u y escondidas , a que l laman Cabala: et esto fizo 

porque paresge manif iestamente por la su ley, que toda fué figura de 

esta ley que los cr i s t ianos auemos , et que también ellos c o m o los m o 

ros están en g r a n t e r r o r , et en estado de perder las a l m a s . Otrosi, r o 

m a n z ó todos los derechos eclesiást icos et s eg lares . ¿Qué vos diré m á s . 

Non podrie desir ningund orne quanto bien este noble rey fizo, s e ñ a 

ladamente en a c r e c e n t a r et a l u m b r a r el s a b e r . » 

El ideal que pers igue D. Alfonso r a y a por lo colosal en lo fantást i 

co , p r e p a r a r la unidad nacional española y c r e a r nues t ra personal idad 

científica en el siglo X I I I , s irviéndole de ó r g a n o la m o n a r q u í a . 

Imposible es cons iderar s e p a r a d o s estos dos propósitos: en el le

g is lador se vé al l i terato y al científico, las P a r t i d a s son al p a r un c ó 

digo y un libro d idáct ico , allí se c o m p e n e t r a n los d e r e c h o s que han 

dirigido dos edades , y con los que vienen disputándose el poder Pon

tífices y E m p e r a d o r e s , y con ellos las enseñanzas de los sab ios t ra ídas 

del Oriente; la m á x i m a , el apólogo, la expres ión científica; en la Histo

ria de Espanna, el documento y la tradic ión, la c r ó n i c a y el r o m a n c e , 

las fuentes cr i s t ianas y las m u s u l m a n a s en la Grande y General Historia 

predomina el e l emento oriental has ta h a c e r l a p a r e c e r á las veces peda

zo a r r a n c a d o de p o e m a indio ó libro de cabal ler ía ; c o m o científico, con 

el ar t e s imbólico a c e r c a la reflexión al pueblo, pone á su a l c a n c e la espe

culación con el ejemplo y no se c o n t e n t a con t r a e r de fuera este medio 

d e instrucción, sino que logra que durante su reinado se h a g a n trabajos 

or ig inales en los que c o m o en la Filosofía de Aristotil ó el Bonium se 
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mezc lan lo oriental y lo helénico; por último, tiende á secu lar izar y á 

genera l i zar la c iencia , no solo empleando en ella el r o m a n c e c o m ú n , 

que y a comienza á ser la r i ca habla caste l lana , no solo promoviendo 

los estudios de las c iencias físicas en la A c a d e m i a de Toledo, no solo 

llevando á S a l a m a n c a m a e s t r o s á r a b e s y judíos, sino m a n d a n d o c r e a r 

en su querida ciudad de Sevilla, escuelas de latín y aráb igo , e s tab le 

c iendo en las p r i m e r a s las de las siete ar te s l iberales, y en las s egun

d a s las de la lengua y filosofía á r a b e s y concediendo iguales exencio

nes y privilegios á los que asist ieran á las unas y á las o t r a s . (158) 

¿Llegaron á es tablecerse estos Estudios? El silencio de los analis

tas nos responde que no. ¿ T r a t á b a s e de establecer en ellos las e n s e 

ñ a n z a s de la filosofía ó se l imitaban á h a c e r escuelas de lengua a r á b i 

g a , p a r a facil itar la conversión de los musulmanes? Un hecho nos ha

c e c o n g e t u r a r que el verdadero es el pr imer término de la disyuntiva. 

Ex i s t e en la biblioteca de esta Iglesia Catedral , un precioso códice es

cr i to en letra del siglo X I I I al X I V que se h a venido ca ta logando entre 

ios donados por el hijo del descubr idor de A m é r i c a . No sé por qué 

c o m e n z a m o s á s o s p e c h a r de este origen desde que le hubimos en nues

tras m a n o s . C o m u n i c a m o s nues tras dudas , al i lustrado e n c a r g a d o de 

la biblioteca, y se conf irmaron al saber que par t i c ipaba de ellas. Ni 

es tá entre los que describió F e r n a n d o Colón, ni lleva la nota final de 

coste y procedenc ia que se encuentra en los res tantes . Contiene una 

traducción latina de Porfirio, o tra de Avicena y la del Fons Vitm de 

Ibn-Gebirol . ¿No ser ía este uno de los códices reunidos p a r a la e n s e 

ñ a n z a de la filosofía a r á b i g a en los Estudios Generales que D. Alfonso 

había m a n d a d o c r e a r ? ¿No se expl ica perfectamente que mientras se 

c r e a b a n ó cuando se desistió de crear los , se deposi taran ó se d o n a r a n 

á la biblioteca del Cabildo? ¡Cuanta luz no d e r r a m a r í a es ta sospecha 

si se conf irmara , sobre los propósitos de D. Alfonso el Sabio! 

P a r a que t e n g a m o s que c a m i n a r á t ientas del libro en que con 

c lar idad los reve laba, no h a llegado á nosotros m á s que un fragmento 

insignificante. 

Tal e r a la i m p o r t a n c i a que concedía D. Alfonso al Septenario, (159) 

que destina una c láusula de su codicilo p a r a legarlo á sus sucesores , y 

en el m i s m o libro se nos dice; «Ca sin falla estas siete c o s a s (entender 
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c o n o c e r , saber , obrar , m o s t r a r , seguir, a c a b a r , (le movieron (á San 

F e r n a n d o ) á fazer lo m á s que al: la pr imera , porque el et todos los 

otros R e y e s que después de el viniesen, entendiesen derecho , r a z ó n 

p a r a saber m a n t e n e r por ello á los pueblos que av ían á m a n d a r , p o r 

que el entendimiento los abiese a c o n o s c e r segunt que e r a n , p r i m e r a -

miente a Dios de si, assí mi smo de si a todo lo al que oviesen a desir, 

o facer, de guisa que la conoscenc ia les enderezase á fazer sus cosas 

bien et derechamiente , et que pudiesen m o s t r a r á los de sus señoríos 

aquello que habían de dezir, ó á facer . Otro sí de lo que se debían 

part ir , d e x a r , et los bienes que c o m e n z a s e n , que los sopiesen seguir, 

en m a n e r a que non pusiesen de ellos enfadamiento, nin enojo, asi que 

los pudiesen bien a c a b a r á o n r r a a pro de si, et de los suios:» 

L o que c o n s e r v a m o s , comienza con la expl icac ión de los siete 

n o m b r e s de Dios, denotados con la letra T. y de los siete que c o m i e n z a n 

con la letra O.; a p u n t a en seguida D. Alfonso las razones q u e le movie

ron á escribir este libro, donde después de h a c e r el elogio de su padre 

dec larando lo que significaban l a s siete le tras de su n o m b r e , (160) las 

virtudes que lo a d o r n a b a n (fé, e speranza , car idad , just ic ia , m e s u r a , no

bleza, firmedumbre, f ermosura , a p o s t u r a , buen continente, buen donai

re, buen entendimiento , buena p a l a b r a , buena m a n e r a , ) y de los bienes 

que entendía, habían de venir de este l ibro que e r a entender , c o n o c e r , 

s a b e r , o b r a r , m o s t r a r , seguir, a c a b a r y lo que el mi smo á su p a d r e 

habia debido faciéndolo h o m b r e , en boen lugar , a m á n d o n o s , faciendo 

bien, cas t igándonos , perdonándonos , por l o q u e queriendo compl ir el 

m a n d a m i e n t o c o m o de p a d r e y obedecel le en todas las c o s a s pone ma

nos á la obra , D. Alfonso, hijo del m u y noble y b ienaventurado R e y 

D. F e r n a n d o , y de la m u y noble r e y n a D.11 B e a t r i z et s e n n o r heredero 

p r i m e r a m e n t e por la merce t de Dios, et después por derecho linaje de 

que h e r e d a m o s los rey nos de Castilla, e tc cuyo n o m b r e quiso Dios por 

su m e r c e d que c o m e n z a s e en A, et fenesciese en O, et que ouiese siete 

letras; y después de pedir á Dios enuie sobre él los siete dones del Esp í 

r i tu-Santo, conc luye es ta especie de introducción, que c o m p r e n d e los 

nueve pr imeros capítulos , ponderando las g r a n d e z a s de la c iudad y 

reino de Sevilla. 

E n t r a n d o y á en m a t e r i a , a lega las «siete razones principales de 
2 6 
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que sa le el n o m b r e de Septenario ,» t o m a n d o en cuenta las siete natu

ras que e n g e n d r a n los siete saberes. Dá después una l igera noción de 

las siete a r t e s l iberales ó del trivio y del cuadrivio , comprendiendo la 

g r a m á t i c a , la lógica y la re tór ica en el pr imero , y en el segundo la mú

sica, astrología , física y metafísica. 

Pr incipia luego la exposic ión doctrinal , d e m o s t r a n d o que sola

mente debemos a d o r a r á Dios, ocupándose con este motivo de los 

e r r o r e s de todas las sec tas que no son en su entender m á s que malos 

y groseros entendimientos de las verdades reveladas , en los capítulos 

que llevan por epígrafes: De los que a o r a u a n á la t ierra: de los que 

a o r a u a n el e lemento del agua: de los que a o r a u a n el e lemento del a i 

re: de los que a o r a u a n el e lemento del fuego y de los que se a o r a u a n 

unos á otros; p r o c u r a luego d e m o s t r a r que esto no lo hac ían sino por 

equivocación en los capítulos intitulados de c o m o los que a o r a u a n la 

t ierra á S a n c t a Maria , querían a o r a r si bien lo entendiessen; dé los que 

a o r a u a n el e lemento del a g u a e r a á s e m e j a n z a del a g u a del baut ismo; 

de los que a o r a u a n el e lemento del a ire , significa la l impia vida que 

hizo Jesucr i s to en este mundo; de las c o m p a r a c i o n e s que hi el fuego 

c o m o son c o m p a r a d a s á Jesucr i s to; de c ó m o los que a o r a u a n los siete 

cielos, fué á s e m e j a n z a de los siete mouimientos que hizo Nuestro S e 

ñor J e s u c r i s t o , y de los siete dones que dio Dios P a d r e á sus amigos ; de 

c o m o los que a o r a u a n á la luna, á S a n c t a Mar ia , querien a o r a r si lo 

entendiesen; de c o m o se m u e s t r a lo que los que a o r a u a n á m e r c u r i o 

debieran facer; de c ó m o se m u e s t r a que las virtudes e las amis ta 

des que dauan al p laneta venus sus a e r a d o r e s á la piedad de Dios la 

deuiran dar ; de c o m o e r r a u a n los que a o r a u a n al sol, cu idando que la 

nobleza que el au ia en sí, e r a de suyo e nin entendían c ó m o e r a de 

Dios; de c o m o se m u e s t r a que el poder que auie m a r e s en des troyr et 

faser mal ouo Jesucr i s to en faser bien; de c o m o la honestad que dauan 

los ant iguos á Júpiter, á Jesucr i s to , la deuieran d a r si vien lo enten

diessen; de c o m o la ant igüedad que dauan á sa turno et su mouimiento 

tardinero á Dios P a d r e la deuieran d a r que n u n c a se moue; de c o m o la 

figura de c a r n e r o que dauan el signo ar ies á Jesuscr i s to la deuieran 

d a r que es c o r d e r o verdadero de Dios; de c o m o e r r a u a n los que a d o 

r a b a n al s igno de tauro queriendo a o r a r á Jesucr i s to por lo non enten-
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der; del s igno de gemini e de lo que significa la su figura, que es dos 

cuerpos ayuntados en uno, que á Jesucr i s to la deuieran dar ; de c o m o 

los que a o r a u a n el s igno de c a r n e r o , á Jesucr i s to deuieran a o r a r si 

bien lo entendiessen; del signo de león y c o m o los que lo a o r a u a n q u i 

sieran a o r a r á Jesucr i s to , si lo entendieran; de las s e m e j a n z a s que ouo 

S a n c t a María con la p laneta virgo; de los que a o r a u a n á l ibra á Jesu

cr is to , quis ieran a o r a r si lo entendieran; de las siete prop iedades que 

dauan al escorpión, a nuestro S e n n o r las deuieran d a r segunt se aqui 

mues tra ; que quiere desir sag i tar io e de la semejanza que dieron 

á Nuestro Señor del; de c o m o las propiedades que dauan á la figura de 

Capricornio á Jesucr i s to la deuieron d a r ; de c o m o las propiedades que 

dauan á a c u a r i o á Jesucr i s to fueran a d a r que las ouo en si compl ida-

mente; de c o m o se m u e s t r a que los que a o r a u a n al s igno de picis á J e 

sucristo lo deuieran faser; de c o m o to lomeo fabla a l tamente en fecho 

de astrología , así fiso Sant . J u a n en las propiedades de Dios; de c o m o 

los doce s ignos son c o m p a r a d o s á los doce apóstoles . 

T r a t a por último de los siete s a c r a m e n t o s habiendo aquí u n a l a 

guna en el manuscr i to toledano que después pros igue en otros dos 

capítulos dest inados á d a r n o s not ic ia de las vestimentas e s tablec idas 

por la Iglesia p a r a los sacerdotes m a y o r e s y á d e m o s t r a r q u e así c o m o 

las a r m a d u r a s t empora les defienden el c u e r p o , las espirituales defien

den el a l m a . 

Poco nos resta , a lgo por ello s e puede r a s t r e a r . El s imbol i smo del 

Septenario , tiene de cr i s t iano y de caba l í s t i co . De cabal í s t i co , la virtud 

mister iosa de las letras y los n o m b r e s en que l levamos escr i to lo que 

somos , las exce l enc ias del n ú m e r o siete que proceden de las siete na

turas, de cr is t iano el que estos s ímbolos son la expres ión mater ia l de 

profundas verdades q u e nos conducen á Dios, el sello del artífice en su 

obra , la ve ladura q u e permite que nos l leguen luces , que al descubierto 

cegar ían nuestros t errena le s ojos. E n la enumerac ión de las siete a r 

tes l iberales, se r o m p e en el cuadr iv io con la tradic ional , t r o c a n d o la 

que re ina e n Occidente desde Casiodoro, con la admit ida p o r las e s 

cuelas m u s u l m a n a s . 

P a r c i a l ser ía el que d e s c o n o c i e r a en el hijo de San F e r n a n d o una 

afición entusiasta á la c ienc ias naturales y una admirac ión profunda á 
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la c iencia árabe- judá ica , demente el que le d i sputara un cr is t ianismo 

s incero, una ardiente fé. ¿Dónde está el nudo de este enigma? E n los 

capítulos del Septenario, desde el X en adelante , que nuestros cr í t icos 

no han leido ó por los que han pasado de ligero. L o s que a d o r a b a n la 

t ierra ó la luna es á S a n t a María á quien querían a d o r a r , si lo e n t e n 

diesen; los que a d o r a b a n al aire, e ra la l impia vida de Jesucr i s to lo que 

a d o r a b a n sin saberlo; la ant igüedad que daban á Saturno y su m o v i 

miento tardidero , á Dios P a d r e la debieran d a r que n u n c a se mueve; lo 

que significa el s igno Géminis, y su figura que es de dos c u e r p o s , 

ayuntados en uno, es imagen de Jesucr is to; los que a d o r a b a n los sie

te cielos, e r a semejanza de los siete movimientos que fiso Nuestro S e 

ñor Jesucris to y de los siete dones que dio Dios P a d r e á sus amigos ; el 

agua , e ra á s e m e j a n z a del bautismo; las virtudes y las amis tades q u e 

pres taban á la diosa Venus , e r a á la piedad de Dios á la que las deberían 

prestar; el poder de destruir y de h a c e r mal que á Mares atr ibuían, ese 

tuvo J e s ú s de h a c e r el bien; los doce signos del zodiaco son c o m p a r a 

dos á los doce Apóstoles; e n - u n a pa labra , Pto lomeo habla a l tamente 

en fecho de astrologia, San J u a n de las propiedades de Dios. 

L a s c iencias naturales nos muestran las razones de hecho con que 

las co sas son y se suceden, la religión, las propiedades divinas que tras 

de ella se ocultan. 

E s t a unión y compenetrac ión de lo natural y lo divino, se mani

fiesta en lo que los teólogos escolást icos l laman la m a t e r i a y la forma 

del s a c r a m e n t o . Ved si nó lo que nos dice t ra tando del bautismo: 

«Baut i smo es c o s a que laua el cuerpo del orne de fuera con a g u a et el 

a l m a de dentro , et con gierta forma de p a l a b r a s sáne las et l impias e 

e^tas son a desudas unas antes del babt i smo, e las o t ras en bautisando 

é las o tras después del baut ismo. E t esto fas en por siete Razones , por 

a l impiamiento de agua , por sanct idad de las p a l a b r a s , por la o b r a 

que deue ser fecha con el agua , et con las p a l a b r a s , et por el h o r d e n a -

miento de las orac iones que se disen unas eir pos o tras y c a d a una en 

su lugar por la fuerga que h a en el a g u a e en las pa labras , cuando son 

a y u n t a d a s en uno por la buena creengia del que lo da e por la fe que 

h a el que lo Regibe .» 

L a religión nos revela los preceptos y misterios con que Dios en 
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su infinita bondad h a provisto nues tra salvación, la c iencia las v e r 

d a d e s físicas ¿quién a c e r c a r á estas dos órdenes de la natura leza y de 

la Grac ia? El rey que rec ibe la e n s e ñ a n z a de lo sobrenatura l del s a 

cerdote , de lo natura l del filósofo, y que las lleva á todos los espíritus, 

erigiendo templos , fundando universidades , dec larándolas y h a c i é n d o 

las obedecer en las leyes. 

E s t e es el pensamiento que informa los hechos del sabio m o n a r 

c a , lo m i s m o c u a n d o h a c e t r a d u c i r el Lapidario de Abolays por su 

físico Rabbí Jeudah Mosca-ha-Qui ton y su clérigo G a r c i - P e r e z , que 

c u a n d o e n c o m i e n d a á los rabinos bar Moseh b e n - M o s c a y Zag-ben 

Zacut-Metol i to lah la formación de las Tablas Astronómicas, á J e u d a h 

ha-Cohen su alfaquí y á su clérigo Guillenfi de R e m o n d' Aspa , la 

t raducc ión del libro de la Ochava Sphera, á su clérigo Maestre J o h a n 

Daspa y á Hynda el Cohén su alhaquin el del Alcora, los de los Astro-

labio redondo, y del Astrolabio llano á Rabbi-Zag, la de la Azafeha á 

Maestre F e r n a n d o de Toledo y o t r a de la m i s m a obra , á Maestre Ber

n a r d o el Arábigo , al sabio Rabbí-Zag y á D. A b r a h e m su alfaqui los de 

la Lámina Universal, y el de las Armellas, los del Cuadrante, la Piedra de 

la Sombra, del Relogio del agua, del de Argent vivo, del Palacio de las Llo

ras y del A tazir y á Samue l -ha-Lev í el del Relogio de la Candela y el de los 

Cánones de Albanii y el libro complido de los Indicios de las Estrellas á 

Jeudah-Bara-Moseh-ha-Cohen c r i a d o del rey mientras lo ponía en latín, 

el m a e s t r o Gil de Tibaldos y P e d r o del Real , haciendo otra versión m a s 

adelante , Alvaro Hispano cr iado del rey y por último á Maestre J o h a n 

d' Aspa y á Jeudah-Bar-Moseh-ha-Cohon, el libro de las Tres Cruces, en 

los que no s i empre logró D. Alfonso precaverse de los e r r o r e s jud i c ia -

rios . L o m i s m o c u a n d o funda ó ampl ía estudios generales en que se 

enseñan estos saberes , lo mismo c u a n d o escr ibe , en las P a r t i d a s que 

« L o s S a n c t o s l lamaron al rey c o r a c o n et a l m a del pueblo, y natural 

mente , d ixeron los sabios que es cabeza del reino» que los Santos y los 

sabios, se a c o r d a r o n que la eobdic ia . . . . es m a d r e , et raiz de todos los 

males , que el rey que desprec iase de apr ender los saberes , desprec iar ía 

á Dios de vienen todos . . . . et aun desprec iar le así m e s m o . . . . faciéndose 

semejante de las best ias , y seyendo atal c o m o ellas que los reyes son co

rno espeio en que los ornes ven su semejanza de apos tura ó de enat ieza 
21 
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que cuando ordena que el prelado sea sabidor en los saberes que l laman 

ar tes y les permite «leer leyes y fysica, sol que esto non fagan por cob-

dicia ni por deleite,» que los empleados en la conci l lería real , sepan 

leer et escribir en latín, et en r o m a n c e , que los cabal leros deben seer 

sabidores, «porque el esfuerzo y el entendimiento sy sabidoría , non 

ouiesen non les ualdrie nada;» que todos los varones sepan leer y e s -

c r e v i r y las h e m b r a s leer, en m a n e r a que leyesen vien c a r t a s é sop ! es -

sen resar en sus salterios , que cuando busca en la significación de las 

letras del n o m b r e de su padre , y en el n ú m e r o , y en el lugar que la pri

m e r a y última del suyo ocupan en el alfabeto griego algo así c o m o el 

signo de una misión providencial . 

Con dos e m p r e s a s aná logas á la suya , puede c o m p a r a r s e la del rey 

Sabio, con las que se enlaza en el orden de los t iempos, con la una por 

simultaneidad, con la o t r a por sucesión derecha; las de Santo T o m á s y 

San Is idoro. 

San Isidoro, intenta c r e a r una c ienc ia española pero ecles iást i 

c a , cuyo institutor sea el c lero, sus aulas , monas ter ios y catedra les , 

y un reino visigótico, pero dirigido por la Iglesia; D. Alfonso, una 

ciencia española que hable su nueva lengua, cuyos m a e s t r o s sean 

eclesiásticos y legos; crist ianos, m a h o m e t a n o s y judíos , y sus ó r g a n o s 

de trasmisión los cuentos y los estudios generales ; un reino de C a s 

tilla obediente y respetuoso con la Iglesia, pero del que el m o n a r c a es 

el eje central . 

Santo T o m á s , en sus S u m a s , Teológica y Filosófica, acop ia todo el 

saber contemporáneo , pero solo en lo que se refiere á la teología ó t ie 

ne con ella relación; es la c ienc ia de la cr i s t iandad que se dirige en g e 

neral á todos los pueblos, pero en especial á ninguno. D. Alfonso en su 

Septenario, en sus Partidas, en su Saber de Astronomía, en sus Historias, 

en sus trabajos l i terarios, en sus traducc iones , de todo lo entonces ex i s 

tente, se propone d e s p e r t a r la conc ienc ia de su nación en todas las r e 

laciones de la vida; c o n v o c a á todo lo español , á Séneca , á quien p r o 

diga sus elogios en la Historia de Espanna, á San Isidoro á quien h a c e 

traducir , á clérigos, judíos y m a h o m e t a n o s , á quienes asoc ia á sus t a 

reas científicas, y su m a y o r anhelo es ha l lar la c o n c o r d a n c i a sin m e 

noscabo de ninguna entre la razón y la fé, la teología y la filosofía. 
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Sé que h a b r á quien c r e a que esto último no es m á s que ilusión del 

deseo , fantasía de filósofo, ya que a h o r a filósofos y poetas pasan por 

gente de la m i s m a laya . Os be promet ido a p o y a r m e en hechos , y á los 

h e c h o s acudo . 

L a exp lanac ión de mi tesis es tá en el Lucidario de D. S a n c h o el 

B r a v a . «Veyendo, dice el hijo de D. Alfonso, la cont ienda que era entre 

los m a e s t r o s de la teho log íaé los de las na turas qué heran c o n t r a r i o s 

unos de otros en aquel las cosas que son sobre n a t u r a s que auián a r r a -

s o n a r fecho de Nuestro Señor Jesucr i s to , que es toda la obra del mira -

g r o que quiere desir tanto c o m o c o s a mnraui l losa en que non a que 

ver na tura nin otra cosa ninguna et otrosí los que ouieren a r r a s o n a r 

las n a t u r a s que es rrasón del c u r s o que Dios ordenó, por qué pasa toda 

via en el m u n d o por el y veyendo esta cont ienda que e r a entre estos 

dos saberes , et auiendo muy g r a n t s a b o r que las historias que fablan 

de Nuestro Señor Jesucr is to , sean depart idas , porque ninguno non 

pueda dudar en ellas et por t r a e r l a s a acordarn iento , et á sevigio, et a 

enxa l samiento de la nuestra fé Nos D. S a n c h o rey de Castella e tc toui -

m o s por bien e por derecho de c o m e n z a r este l ibro. . . . et pedimos mer

ced a Dios, e a la bien a v e n t u r a d a S a n c t a María su m a d r e en guisa 

que Nos ellos ayuden quel p o d a m o s a c a b a r . » 

F íngese , según el a r t e de la época , que un estudiante e n t r a b a en 

las escuelas del «saber que llaman de naturas» y fallaba que muchas cosas 

eran contrarias á las que profesaba c o m o verdades . Consulta es tas d u 

das con su m a e s t r o y este se las resuelve p o r theologia y p o r natura. 

L a fórmula de D. Alfonso, es tan ampl ia y tan c o m p r e n s i v a que 

en ella caben y se ordenan la reflexión c lás i ca , la intuición oriental y 

la revelación cr i s t iana . No atrofia ninguno de los ó r g a n o s del conoc i 

miento, pensando que c a d a uno en sus limites, es fuente de verdad y 

que el h o m b r e de todos necesita y deja á c a d a uno sus propios méto

dos c o m o la condición de su ejercic io . 

L o que S ó c r a t e s hizo p a r a el individuo D. Alfonso quizo h a c e r p a r a 

el pueblo. Quiere que piense él y que piense en su propia lengua la re

flexión en las A c a d e m i a s y en los Estudios Generales , c a m p o neutral á 

donde t r a e al teólogo y al filósofo, l a s a ñ a razón c o m ú n i lustrada m e 

diante los ejemplos de l o s s á b i o s q u e impiden que la razón especulat i -



— 4Q8 — 

vo se p ierda en idealidades y que se estanque el sentido histórico, la 

ley, expres ión de la razón en la vida, un pueblo, un idioma, un d e r e 

c h o , una m o n a r q u í a , porque según el deseo de Platón, que quería que 

los reyes fueran filósofos ó los filósofos reyes , quiere el rey Sabio que 

«'1 m o n a r c a r e ú n a la c ienc ia y el poder. 

Ninguna filosofía ha penetrado m á s en las e n t r a ñ a s de un pueblo 

que esta filosofía regia. Cuatro siglos h a dominado entre nosotros el 

escolast ic ismo cas i sin rival, y a p e n a s si el teatro nos lo presenta co 

m o rozando la superficie de la inteligencia de las c lases superiores , 

contrad icho s iempre por el buen sentido del pensar plebeyo, un siglo 

no completo y agi tado por continuos tras tornos políticos, dirigió nues

tra cul tura el pensamiento del rey Sabio, y es aún toda la filosofía de 

nuestras m a s a s . 

E n D. Alfonso se diseñan todos los c a r a c t e r e s generales de la fi

losofía española , inmediatamente después de él comienzan las diferen

c ias . E n las o b r a s de D. S a n c h o el B r a v o , y a se introduce el escolast i 

c i smo de Italia. Por su m a n d a d o , se traduce del francés al caste l lano 

el Tesoro de Bruneto Latino, y en el Libro de los Castigos concebdio eft 

general , según la tradición paterna , comienza á notarse un ligera des

viación h a c i a la filosofía italiana. 

Compuesto p a r a la educación de su hijo D. F e r n a n d o , sabiendo 

«que todo borne es obligado de cas t igar , regir et a d m i n i s t r a r sus fijos 

et dalles, et dejalles cos tumbres e regimiento de buenos cast igos e 

doctr ina en que natura lmente puedan vivir e conocer á Dios e asi més

alos e dar enjiemplo de bien vivir á los otros, e que esto pertenece 

m a y o r m e n t e á los reyes e príncipes que han de g o b e r n a r reinos e gen

tes,» comienza por buscar el origen del mal , s iendo Dios la bondad in

finita y lo halla en el pecado de la mujer . «Nuestro Señor Dios, es infi

nita bondad, por tal todo lo que él face es bueno, y no puede h a b e r 

fundamento ni comenzamiento de mal . E t por tal dice Moisen en el 

p r i m e r libro de la ley después que Nuestro Señor houo creado el mun

do, m i r ó a todo lo que fecho habia é vido, que todo lo que habia fecho 

e r a bueno, y la mujer era m u c h o buena. . .» « E t después habia rescibi-

do g r a n just ic ia , original que teníe asi el cuerpo c o m o el a n i m a sojud-

g a d a á la razón, que j a m a s non reve lara si ella hoviese querido.» Más 
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aunque buena y entendida, no lo e r a según dice Cesáreo, tanto c o m o 

Adán, que según San Pablo , n u n c a fué e n g a ñ a d o ni c r e y ó lo que la 

serpiente dijo á E v a . « E t por qué a m ó m a s consent ir e satisfacer a la 

mujer que a Dios, por tanto , quiso Dios que trogiese g r a n parte de sus 

c a r g o s . Onde, dice aquí Orígenes que g r a n d c a r g o es del home h a 

ber a sopor tar á su mujer en sus pas iones e miser ias . Que por tanto , 

aquel que fallo el lenguaje que h a b i a n o m b r e Ángelus puso n o m b r e a 

la mujer human, que quiere desir dolor de m a r i d o . » «Et en pena de 

aquesto h a querido Nuestro Señor Dios, que si el h o m e da señorío a la 

mujer sobre si m i s m o , que le s e r á en todo t iempo c o n t r a r i a . » 

Introducido el mal por el pecado « c o m o dicen los sanctos Doctores 

por tal c o m o fué rebelde á Dios, por tal se le reveló su c a r n e propia 

e las o t ras best ias , tanto que una de las g r a v e s penas que sufrían él 

y su mujer fué de las persecuciones que las bestias les daban después 

que fueron e c h a d o s del P a r a í s o . E dicen que sufrían g r a n d e s a c o m e t i 

mientos de las serpientes de las cuales temían que non les matasen los 

niños pequennos que después hov ieron .» 

« E t p o r qué los t rabajos é tentaciones pecados e engaños de este 

mundo , son tales e todas las soti lezas de los homes con que p a r t i c i p a 

m o s que m a s pugnan de d a r conseio de m a l a uiuenda, que de buena 

habernos de b u s c a r c a r r e r a d e r e c h a e verdadera que es Dios Nuestro 

Señor e los buenos dichos é cast igos por do n a t u r a l m e n t e obrando por 

ellos, s eremos puestos con los santos en la g lor ia celestial, con todos 

sus a m a d o s . » 

« P o r ende p a r a mientes á los mis Cast igos que te yo a g o r a 

quiero d a r e fal larás en ellos, que non son so lamente cast igos p a r a tu 

c a r n e , m a s son cast igos que te fase el tu padre celestial p a r a salud de 

tu a l m a , que yo te lo enseño por él, que allí o el tuuo por bien et ordeno 

que yo fuese tu padre c a r n a l , allí me dio poderío que te cas t igase por 

él y por mi. E t p a r a mientes en c o m o te digo en c o m o te quiero d a r 

cast igo . Castigo quiere tanto dezir, c o m o apercibimiento de c o n o c e r 

las co sas et non e r r a r . E t por cuanto a c a e g e á las vegadas que por los 

ornes non ser conseyados et apergibidos c a h e n en m u c h o s e r r o r e s et, 

ueruenzas según dice un uervo antigo de Castiella orne apercibido medio 

combatido et por quel que en este mundo uive s iempre , es combat ido de 
28 
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tres especiales enemigos , los cuales son el diablo, et el mundo , et la 

c a r n e p o r ende, es menes ter questés s i empre apergebido p a r a te defen

der dellos et aun de los uencer et ferir, et e c h a r de ty .» « E t p a 

r a mientes, cont inua en otro lugar, desde la m a y o r cosa que h a y en ti 

has ta la m e n o r et fal larás que todo es de Dios e non tuyo nin de otro 

ninguno.» 

Cincuenta capítulos emplea D. S a n c h o en real izar sus propósitos y 

tan copiosa es la erudición que en ellos a t e sora , que el Sr . Gayangos 

sospecha si s e r á o b r a de algún Obispo, a p e s a r de que el rey exp l í c i ta 

mente se la atr ibuye fijando has ta la fecha en que la compuso: «Nos el 

rey D. S a n c h o finimos este l ibro, et lo a c a b a m o s en este logar , tenien

do c e r c a d a la villa de Tarifa .» 

Es ta erudición, der iva e n su m a y o r parte de fuentes españolas . 

Séneca á quien cita repetidas veces , a lgunas señalando las epístolas. 

San Isidoro, San Fulgencio , San Jul ián y San Eugenio , Colecciones de 

apólogos indo-arábigos , entre los cuales encontrarnos un S o r o b a b d 

hoy perdido, de donde t o m a el bellísimo de la fuerza de la verdad, le

yendas cr i s t ianas c o m o la de la m o n j a e n a m o r a d a y cas t igada , s a c a d a 

de una de las Cant igas , el suceso maravi l loso que le refirió J u a n Cor-

balan, sabios é historiadores ant iguos y modernos c o m o Cicerón, T i 

to Livio, Valerio , Eges ipo , Boecio , L a Grande y General Historia, el 

antiguo Tes tamento , los Evangel ios , el Apocalipsis, San Pablo , San 

Agustín y San Gregorio. P e r o al lado de estas vienen a h o r a P e d r o 

L o m b a r d o , el Aba Joaehin y San B e r n a r d o , y por p r i m e r a vez que r e 

cordemos , se designa entre nosotros á Aristóteles con el n o m b r e de el 

filósofo sin m á s adición. 

De la heterogeneidad de procedencia , algo se tras luce en el fondo. 

«Que tres cosas facen e r r a r al h o m e sabidor por entendido que sea, si 

non se supien g u a r d a r dellas. L a una es a m o r de mujer , la o t r a beo

dez de vino, la o t r a beodez de s a ñ a , » y que en c u a t r o cosas puso Dios 

virtud. «En estrel las é n t r e l a s cuales son n o m b r a d a s las siete p l a n e 

tas . L a segunda, en piedras prec iosas . L a t e r c e r a , en yerbas . L a c u a r 

ta, en la pa labra del orne,» son proposiciones que no tienen que p r e 

sentar árbol genealógico p a r a que aver igüemos su familia, en c a m b i o 

la enumerac ión de las virtudes y la de las doce pasiones , a m o r e mal 



— 111 — 

querencia , deseo, e aborrecenc ia , e speranza e desesperanza , ira e 

m a n s e d u m b r e , deleitación, t emor y osadía , proceden de las E t i c a s de 

Aristóteles y aun c u a n d o estas fueron g r a n d e m e n t e e s t imadas por á r a 

bes y hebreos , el no e n c o n t r a r c i tado en los Castigos ninguno de estos 

filósofos, autor iza á pensar que no vinieron allí por ese c a m i n o . 

E n el siglo X I I I , ya t enemos en E s p a ñ a dos escuelas , la bét ica d o 

D. Alonso, y la a r a g o n e s a de R a i m u n d o L u n a . 

No a l canza Lulio la intuición racional por el c a m i n o de la ciencia 

sino que llega á la c iencia por la inspiración. 

E n las c u m b r e s de la m o m a ñ a de Raud, y en la Algayde el Ars 

Magna le fué revelado. Todo su empeño es c o m b a t i r el ar istote l i smo 

averro is ta , y comprendiendo que Averroes es tá en Aristóteles, a p a r t a r 

á los cr is t ianos de toda lectura gentíl ica, abol iendo en las escuelas el 

estudio de las o b r a s del Maestro . Y sin e m b a r g o , ninguno h a e x t r e m a 

do m á s las consecuenc ias formalistas de su lógica , h a s t a convert i r esta 

ciencia, c o m o hoy m u c h o s pensadores ingleses, en una simple a lgebra , 

h a s t a a r r i n c o n a r la inteligencia del individuo c o m o mueble inútil, fa

bricándole una m a n e r a de p e n s a r . 

L a contrar i edad entre las escue las , no puede sor m á s notoria. Y 

no hay que e n g a ñ a r s e , con eí real ismo luliano, es el rea l i smo inver 

tido, es el concepto que t o m a el lugar del ser . es que c o m o Hegel con

vierte la L ó g i c a en metafísica. 

Cuéntase , que asist iendo un día á la escuela del sutil E s c o t o , oyó 

que este preguntaba qué parte de la orac ión es Dios, y que él le inte

rrumpió diciendo: Dios no es parte sino todo. P a r a él todo lo c o n o s c i -

lde es Dios y la c r i a t u r a , y es tando en Dios el ser de las c r i a t u r a s , corno 

está toda perfección, deben tener igua ldad con el en lo infinito. De ahí 

también la posibilidad de la piedra filosofal, que se g loria de h a b e r 

encontrado , pues escr ibe á E d u a r d o de Ing la terra , recordándole que 

con m e r c u r i o echado en cristal disuelto, le ha b ía fabricado d iamantes 

finísimos que aquél destinó p a r a las c o l u m n a s de un pequeño taber

náculo. 

Atendemos a h o r a solo á las diferencias, no h a y m á s que decir que 

estas no quitan los principios c o m u n e s á lo que fué debido que Lul ío 

tuviera discípulos en la Bét ica , c o m o el E g r a b e n s e , Agustín Nuñez 
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Delgadillo, y que l u l i a n o s c o m o R a i m u n d o , Sebunde, desarrol len s is 

t e m a s que en sus trazos generales á los andaluces se asemejan . 

Con la dinast ía b a s t a r d a , vienen las influencias provenzales italia

nas á Castilla en tanta copia que divorcian la l i teratura popular y la 

erudita. Adviértese entonces un renac imiento senequista en la cor te de 

D. Juan II. E l Marqués de Santularia, Alonso de Car tagena , D. L o p e 

Barr ientes , D. E n r i q u e de Vil lena, P e d r o Diazde Toledo, F e r n á n Pérez 

de Guzmán, R o d r i g o S á n c h e z de Arévalo y h a s t a el que fué el eje de 

aquel re inado D. Alvaro de L u n a , senequizan m á s ó menos . Pero es 

con el Séneca traído de Ital ia, donde se había conservado su espíritu, 

por lo que tiene de r o m a n o . Asi y todo no tardó en h a c e r s e sospecho

so á los escolást icos . P e d r o B a r b e y a c u s a á los nominal i s tas de a c e p 

t a r los g r o s e r o s e r r o r e s de los estoicos, y Alonso Tostado ó del M a d r i 

gal , los c o m b a t e en var ios pasages de sus obras . 

En 1.472, el Arced iano Rodr igo F e r n á n d e z de Sautael la , dio pr in

cipio a l a edificación de una c a s a , que dest inaba p a r a colegio-univer

sidad y p a r a c u y a erección, impetró y obtuvo - Bula del Pontífice J u 

lio II, aunque no por entonces autorización reg ia . 

X o c o n t a b a Sevilla en esta é p o c a otro centro de enseñanza que el 

colegio de San Miguel, en que se e d u c a b a n los jóvenes que asistían ai 

c o r o d é l a Catedral , pr imero en latín y h u m a n i d a d e s , y después en F i 

losofía ó Artes , y por último en la c ienc ia y la religión, á las que se 

a g r e g a r o n m á s tarde las de mús i ca y canto g r e g o r i a n o . 

P a r a proveer esta neces idad, la c iudad de Sevilla, obtuvo Real cé 

dula de los Reyes Católicos, expedida en 22 de F e b r e r o de 1502 p a r a la 

fundación de unos estudios genera les , pero con breve intervalo, el Arce 

diano Santae l la consiguió en 12 de Julio de 1505 nueva bula para erigir 

co legio-univers idad y el Arzobispo F r a y Diego de Deza o tra , fecha 22 de 

Noviembre de 151(5 p a r a es tablecer un colegio ecles iást ico donde se le 

yesen latinidad, Artes y Teología, y se confiriesen g r a d o s a c a d é m i c o s . 

E r a es ta últ ima fundación exc lus ivamente ec les iást ica que Deza, 

a l u m n o del colegio de Bolonia, e n c a r g ó perpetuamente á sus h e r m a n o s 

los dominicos; á la p r i m e r a , le faltaba la autor izac ión real y el A y u n t a 

miento no hizo uso de su privilegio. 

Cediólo en 1551 al colegio de Sta . María , con lo que la fundación 
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del Maese Rodrigo quedó equ iparada en atr ibuciones á las m á s c é l e 

bres y ant iguas univers idades del re ino . 

E n ella con el n o m b r e de Artes , se establecieron tres cá tedras de 

Filosofía; en la p r i m e r a , l l a m a d a de Súnmulas, habían de leerse estas , 

«los términos , orac iones , modo de s a b e r , definiciones, división, nom

bre , verbo y todas las proposic iones ,» en la segunda leía el ca tedrát i co 

de Lógica: «los universales, c inco predicables , diez predicamentos prio

res y poster iores , tópicos, e lenchos y per ihermenias ,» en la t e r c e r a se 

enseñaban «los c u a t r o libros de Física y los l ibros de Anima.» 

Respecto del sentido de la enseñanza , b a s t a leer esta prohibición 

que se contiene en el capitulo X X I I I de las Constituciones de S a n t a e -

11a: « P o r último prohibimos, bajo a m e n a z a de e x c o m u n i ó n , en que por 

el m i s m o hecho , incurr irán así los que lean c o m o los oyentes que de 

ningún m o d o se enseñen j a m á s p r i v a d a ni públ icamente en este Cole

gio las doctr inas de los nominal is tas ó de R a i m u n d o Lulio, las cua les 

varían de las verdaderas , s a g r a d a s y fructuosas , y á los ingenios leves 

de m u c h o s los per turban , embotan y c o r r o m p e n . Porque sus s e c t a r i o s 

son c o m o aquellos vanos , de quienes dice el Apóstol que están s i e m 

pre aprendiendo y n u n c a a l c a n z a r o n la sabiduría .» 

P o c o podía e sperarse p a r a el progreso de la c iencia , de un e s t a 

blecimiento guiado por tan es trecho cr i ter io , de medios e scasos , t i r a 

nizado por el colegio de S a n t a Mar ía , y en continuos pleitos con el de 

Santo T o m á s . Asi que durante'el siglo X V I , y la p r i m e r a mitad del 

X V I I , es fuera de sus aulas donde h a y que buscar los esc larec idos in

genios anda luces que h o n r a r o n aquel la centuria , pues los pocos que c o 

m o Ar ias Montano y Juan de M a l a r a , en sus matr í cu las se inscr ib ie 

ron tuvieron que ir á cont inuar sus estudios á o tras universidades de 

Castilla. 

Algo m á s hicieron especia lmente por la cul tura l i teraria los cole

gios de San Hermenegi ldo y el de las B e c a s co loradas , que fundaron 

los jesuí tas , no sin oposición por parte de esta c o m o de las o t ras un i 

vers idades y en los que aquellos introdujeron el suar i smo , últ ima pa

l a b r a de la escolást ica . Nuevas cuest iones ag i tadas , espec ia lmente la 

tan cé lebre de Auxiliis dieron algo de movimiento á aquel m a r e s t a n 

c a d o . De o t r a par te , re lac ionando m á s la especulación con las c i enc ias 
2 9 
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sociales, produjeron los jesuítas y movieron oíros á producir obras que 

dejan algún ras t ro en el desierto monótono de la c i enc ia a c a d é m i c a . 

No es pues en la i m p o r t a d a tradición escolást ica á la que dieron 

m á s crédito entre nosotros la autoridad, que por entonces a l c a n z a b a 

las Summulas de Pedro Hispano, siguiendo al cual publicó las suyas 

en 1528 el erudito cordobés Rodrigo de Cueto, sino en la que pudiéra

m o s apel l idar philosopkia libera en lo que brilla en este siglo, el ingenio 

de los filósofos andaluces . 

No había p e r m a n e c i d o Andaluc ía indiferente al despertar de Ita

lia y de E s p a ñ a , á la nueva a u r o r a del Renac imiento . Antonio Martí

nez de Cala, que h a inmorta l izado su- patr ia , t omando el apellido de 

Nebr ixa y el g igante , en toda erudición, Benito Arias Montano, no t e 

men afrontar la competenc ia , ni con E r a s m o , ni con Vives, ni con 

Budeo. Ambos , aunque poco , escribieron de filosofía el Va/re, dicta 

Philosophorum latinis reddita, dedicada á D. J u a n Fon seca , Obispo de 

Badajoz escrito por Nebrija y publ icado por su hijo y los aforismos, 

que sacados de la Historia de Tác i to , p a r a conservac ión y a u m e n t o de 

la monarquía , dejó ordenados Ar ias Montano, que publicó con otros 

escritos suyos su a m i g o D. Jo sé Septanti . 

Mas tratándose de filosofía tenemos dos hijos esc larec idos de nues

tra ciudad, que son los verdaderos representantes en el siglo X V I de 

nues tra libre tradición científica, Sebastián F o x Morcil lo, has ta h a c e 

poco m á s a labado que conocido, y el magnífico cabal lero sevillano 

Alonso de Fuente , tan olvidado que las noticias que de él he podido 

adquirir , pudieran p a s a r por descubrimiento . 

Comenzaré por él en justo desagrav io á su m e m o r i a . Dedica al en

tonces príncipe D. Felipe, su Filosofía natural, diálogo entre dos c a b a 

lleros, uno italiano E t r u s c o y otro andaluz Vandal io , escr i to con tal 

artificio, «que toda la prosa que pregunta y habla E t r u s c o , es verso 

suelto italiano, y la prosa en que responde y habla Vandal io , es verso 

suelto caste l lano.» Y a empieza á interesarnos la idea de poner de fren

te las dos penínsulas latinas, m á s nos a n i m a su estudio el intento nuevo 

por lo ant iguo de conci l iar en la filosofía de la natura leza al cr is t ianis 

mo con Platón, que manifiesta en estas no sé si l l amar las estrofas del 

diálogo. 



E T R U S C O 

. Si a c a s o de t r a t a r de la opinión 

de ant iguos , natura les , holgarie , 

que siguiese a platón, porque p a r e s e e 

c o n f o r m a r s e m á s con nues tra fé. 

VANDALIO 

Platón que á mi p a r e c e r fué el filósofo m á s sabio 

de todos los de su t iempo, todo el m u n d o dividió en solas 

c inco regiones . . . . (181) 

Dispensadme pues si m e detengo un p o c o al exponer le , no sea 

que d e s a p a r e z c a por cualquier acc idente el e jemplar único, que c o m o 

rar í s imo se g u a r d a en la Biblioteca Colombina. L a o b r a está dividida 

en c u a t r o partes . L a p r i m e r a comienza por la noción de sustancia que 

d e c l a r a de este m o d o : 

E T R U S C O 

P u e s que dize que es c o s a neces sar ia 

P a r a h a c e r aques ta o b r a que t r a t a m o s 

El s a b e r que e s subs tanc ia , m e d e c l a r e 

Que c o s a es subs tanc ia y si este n o m b r e 

Quiere dec ir una ó m u c h a s c o s a s , 

VANDALIO 

Este n o m b r e de substanc ia quiere dec ir m u c h a s c o s a s 

porque á veces le d a m o s á cualquier cuerpo c r i a d o 

y aquí quiere decir cuerpo y también l o a t r i b u y m o s 

y lo d a m o s al espíritu e tc . (182) 

Después de la sus tanc ia c r e a d o r a , se o c u p a de la c r e a d a . 

E T R U S C O ' 

P a r é c e m e que a bien a c a b a d o 

L a confesión y fé de lo que cree 

Q u a n t o á la sus tanc ia c r e a d o r a 

De la que e s c r i a d a diga a h o r a . (183) 

E x p l i c a en la s egunda parte la creac ión primit iva de la m a t e r i a , 

donde el cielo y la t ierra y los diversos e lementos e s taban confundi 

dos, exp lanando esta idea con todo el s a b e r a s t ronómico , c o s m o g r á f i c o 
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y físico del t iempo, y ocupándose también de si los malos espíritus 

pueden h a c e r mi lagros , apropósi to de lo cual , c i ta el c a s o de lo ocurr i 

do á Magdalena de la Cruz la Cordobesa. Véase una mues tra de lo 

m á s principal. 

E T R U S C O 

A c u e r d o que a y e r m e promet ió 

Que m o s t r a r í a , c o m o fueron 

Creados estos nuestros e lementos 

P o r Dios, lo cual le ruego que m e diga. (181) 

VANDALIO 

E s t o es y a g r a n p e s a d u m b r e y q u e r e r m e m o l e s t a r 

porque os tengo señor dicho que dios los hizo de nada 

y con sola su p a l a b r a c o m o dice el génesis 

de aquello que en el principio cr ió dios el cielo y t ierra 

y la t i erra e r a invisible y incompuesta assi m i s m o 

aquel la m a t e r i a e r a sin forma: la cual dios hizo 

de nada: lo que l l a m a m o s primero, el cielo y la t i erra 

y por aquesto se dice en el principio, cr ió 

y hizo dios cielo y t ierra , no que aquesto y a allí fuesse 

asi c o m o la s imiente de un a r b o r cons iderada 

podemos decir en ella ser las ra ises y fuerza 

de r a m a s y hojas y fructo y aquesto no que y a sea 

m á s porque del han de ser y de esta forma lo dize 

en el principio, cr ió nuestro dios el cielo y t ierra 

s iendo aun inconfusa esta m a t e r i a del cielo 

y t i erra: m á s porque an de ser de aquella m u y c ierto 

el cielo y la t i erra hechos y los otros e lementos 

según los s a c r o s doctores . (185) 

E x p l i c a d o el movimiento , el fuego y la t ierra , c o m b a t e en la t e r 

c e r a parte el a r b i t r a r i s m o en la creac ión . 

VANDALIO 

L o que dices señor, es fuera de lo que t r a t a m o s 

porque hecho lo que dios hizo y vemos que hordeno 

fué m u y conforme a razón y si aquello que dises 
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el c r i a d o r o r d e n a r a fuera m u y c o n t r a la orden 

de nues tra natura leza . (186) 

Y en la c u a r t a se ocupa de la re lación de los sentidos con el a l m a , 

de la de esta con el cuerpo y del entendimiento con la razón , m a n t e 

niendo es tas notables af irmaciones , «Es tos sentidos señor, son del ani

m a porque de d e r e c h o debe ella s er sa lva ó c o n d e n a d a por ellos, pero 

des imos que son corpora les , porque obran en el cuerpo .» Respecto de 

la re lación del c u e r p o con el a l m a . 

VANDALIO 

El a l m a c o m o dizes no es tá sobre el cuerpo puesta 

ni m e n o s es ta mezc lada , ni con el cuerpo compues ta , 

m á s esta j u n t a con el, pero porque preguntá i s 

que quien lo h a c e a y u n t a r y le h a c e a m a r al cuerpo 

podría dezir que dios, m á s p o r q u e me demandáis 

razón natural , en esto abive el entendimiento 

dios ha puesto tanto a m o r y c o n c o r d i a en cualquier a l m a 

que cualquier son de vihuela ó de cualquier instrumento 

por todo e x t r e m o le a g r a d a n y los a m o y esto es 

lo que nos quiso m o s t r a r aquel divino platón 

c u a n d o d ixo que dios hizo a n i m a de a c o r d a m i e n t o s 

de m ú s i c a (187) 

Y respecto de la del entendimiento con la razón dicen: 

E T R U S C O 

Y a se que la opinión, n a s c e del seso 

Y que de esta opinión la razón n a s c e 

Mas que el entendimiento , c o m o dixo 

De la razón n a s c a , no lo sé. 

VANDALIO 

El entendimiento: nasce de t la razón , m a s aques ta 

razón no es entendimiento, m a s tiene c u i d a d o del 

porque c o m o los pr imeros h o m b r e s conosciesen estos 

lo que podían h a c e r nuestros c u e r p o s conosc ieron 

a lguna c o s a hazer lo , que no era cuerpo y a es ta 

c o s a l lamaron spirítu y pusieron tanto en esto 

su ingenio: y su pensamiento que tuvieron de pr imero 
3 o 
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unas opiniones falsas y o tras también v e r d a d e r a s 

y las falsas, c u a n d o ouvieron hal lado que no eran buenas 

con g r a n trabajo y fatiga d e x a r o n l a s y las buenas 

que hal laron verdaderas , conf irmaron con razones 

en todo muy verdaderas y assi con la razón halla 

el h o m b r e el entendimiento, porque entendimiento es 

juizio muy v e r d a d e r o d é l a s cosas que no tienen 

cuerpo, y este entendimiento sube h a s t a el c r iador 

porque los pr imeros hombres philosophos naturales 

c o m o viesseu estas cosas , que la n a t u r a ni h o m b r e , 

ni ángel , podía hazer conosc ieron que una c o s a 

yunisible lo hazía, y después desto pensaron 

largamente disputando, dixeron que e r a dios 

hal lando sus propiedades, y sino todas, al menos 

m u c h a s dellas que escriuieron porque sant augustin prueua 

que en los libros de platón hallo todo lo que esta 

escrito en el evangelio que eomienga: in principio 

erat verbum: has ta aquel lugar donde dize el assi 

fuit h o m o missus a deo que dize el euangel ista 

sant juan en el euangelio que comienza desta forma. (188) 

L o s principios cons tantes de la Escue la Bét ica , tienen en la. Filoso

fía natural nuevas , aunque naturales deducciones . L a sus tanc ia divina 

c o m o en Severo, no tiene cant idad, no es a n c h a , ni larga , ni espesa , 

pero el no tener cant idad , se ref iere á no tener cant idad d e t e r m i n a d a 

porque es muy grande no es p a r t e , porque es todo, es la unidad que 

sin ser número , cont iene todo n ú m e r o . Alonso de Fuentes , dá á Dios 

cual idades, es sabio y mioso, es piadoso y muy justo , es omnipotente , 

y sin cambial- de lugar, es tá en todo lugar; pero en esto no se a p a r t a 

t a m p o c o de L ic in iano , que al negar á Dios cual idad, lo que le niega 

son cual idades específicas, el límite en la cual idad. Alonso de F u e n t e s , 

contradice el arbitrarísimo en la c r e a c i ó n , porque todo lo que Dios h i 

zo fué muy conforme á razón , a r b i t r a r i s m o sostenido hasta el presen

te, por m u c h o s teólogos, que p o r e x a g e r a r la omnipotenc ia , olvidan 

que en Dios por la unidad de sus atributos, el poder no puede e s t a r 
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separado de la inteligencia. Admite Fuentes , c o m o y a hoy a c e p t a n al

gunos escolásticos, obligados por los progresos científicos, la c r e a c i ó n 

primit iva de una m a t e r i a informe, expl icando el texto , in principio crea-

vit Deus ccelum et terram no que aquesto ya allí fuere, s ino c o m o la s e 

milla del árbol , m á s porque de ella han de ser; señala una distinción 

bastante e x a c t a entre razón y entendimiento, y a f i rma que por este los 

h o m b r e s suben has ta Dios, hal lando sus propiedades , al menos , m u 

c h a s de ellas, porque San Agustín prueba que en los l ibros de P la tón , 

encontró todo lo que es tá escrito en el Evangel io que c o m i e n z a , in princi

pio erat terbv.m has ta el lugar donde dicef nil homo missus a deo y piensa 

también que el a l m a no está puesta sobre el cuerpo , ni mezc lada , u[ 

c o m p u e s t a con él, sino junta , y jun ta por el a m o r . ¡Cuan distinta esta 

lilosofía natural e spañola de la i tal iana, donde p o r este t iempo, se p u 

blicaban las Súmulas del judío Sambel io Tabonino , según Aristóteles y 

Averroes , t raduc idas por otro hebreo español , el eximio doctor en artes 

y medicina. J a c o b o Man (189) y donde este mismo dedicaba al P a p a 

León X , su paráfras i s de Averroes , De parlibus et de generatione anima-

lium, t ras ladándola del hebreo al latín! (190) 

Más si así se distingue la filosofía española de la ital iana, no se con

funde t a m p o c o es ta física andaluza con la de Huarte y D," Oliva. Has ta 

a h o r a se habían reputado á e s tos autores no sólo c o m o los p r i m e r o s , 

sino c o m o los únicos tratadis tas españoles en el siglo X V I de esta m a 

teria que se ade lantaron á los e x t r a n g e r o s en p o n e r en el cerebro , el ór

g a n o mater ia l de la inteligencia, y en exp l i car la diferencia de ingenios 

por la diferencia de t e m p e r a m e n t o . A n t e r i o r a ellos, es nuestro Alonso 

de Fuentes , y sus p a l a b r a s no nos dejarán ment ir aunque qu i s i éramos . 

T r a t a n d o de resolver la cuestión de «¿por qué los niños c h i c o s , 

pues, que hablan h a s t a los siete anuos tienen a n i m a y c a r e c e n de 

razón?» la resuelve diciendo que «nues tra a n i m a ternía lleno y p e r 

fecto s a b e r de todas aquel las cosas que en aques ta vida puede saber 

el h o m b r e si el cuerpo que se c o r r o m p e , este tal del todo no lo impi 

diese, lo cual podemos p r o b a r por el á n i m a de A d á n , que después que 

fué ayuntada al cuerpo , tuvo m u y g r a n d e c ienc ia de todas las cosas , 

pero a g o r a c o m o hay humedad , es c o r r o m p i d a desde que está a y u n t a 

da al cuerpo , c o m o el cuerpo es corrompido , se e m b a r a z a y t u r b a 
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m u c h o , y así ret iene el poder y la fuerza de entender y de j u z g a r por 

lo cual no j u z g a ni entiende h a s t a que lo aprende de algún h o m b r e ó 

h a probado la cosa por uso de largos dias con esperiencia , y luego 

c o m i e n z a y a de entender y de juzgar , así c o m o si uno tuviese buenos 

ojos y viese m u y bien, si el tal entra en una cárce l que sea obscura , no 

puede ver has ta que h a y a estado algún t iempo ó tenga lumbre , y asi 

entenderá que aquesto sucede al á n i m a nues tra que se impide y e m 

b a r a z a con el c u e r p o , porque aquesto c o r r o m p e y a g r a v i a mucho á 

nues tra á n i m a al e s tar terrenalmente , y por esto dijo el poeta Virgilio, 

c o m o nos hacen pesados nuestros cuerpos y nos dañan porque en la 

edad p r i m e r a , los niños no han usado y menos han aprendido , no t ie 

nen entendimiento ni razón , porque esta edad c o m o es h ú m e l a y c a 

liente, luego c u e c e la c o m i d a y aquel h u m o que es espeso en los niños, 

el que sube á los sesos donde el a l m a tiene oficio de entender y de juz

g a r , túrba la y después , cuando y a llega á la edad de adolescencia , la 

cual es cal iente y seca , esta s e c a la humedad que h a t o m a d o en el vien

tre de la m a d r e y no va el h u m o tan espeso por lo que él no tiene tal 

turbac ión , y entonces es conveniente p a r a aprender y a l c a n z a r cual 

quier doctr ina perfecta, si se la m u e s t r a así, después la juventud viene, 

que es aques ta fria y s eca , y en esta edad se a m o r t e c e nuestro natural 

ca lor y por eso en esta edad, tenemos buena m e m o r i a , m á s ni á fuerza 

decl ina, porque m e m o r i a procede de frió y sequedad, porque ca lor d á 

fuerza al cuerpo pero enflaquece la m e m o r i a y la pós tera edad nuestra 

es la vejez, que es m á s c e r c a n a á la muerte , la cual es h ú m e d a y fria y 

por eso en esta edad se enflaquece la m e m o r i a , y el c a l o r nuestro cuan

do nos falta y perece , no p o d e m o s m á s vivir.» (191) 

Conviene pues Alonso de Fuentes con Huarte y D." Oliva, en que, en 

los sesos es donde el a l m a tiene oñcio de entender y di juzgar y que 

ios diversos t e m p e r a m e n t o s de las d iversas edades , establecen las d i 

ferencias que en la facultades intelectuales no tamos , pero les supera 

en p e n s a r que las potencias del espíritu no dependen del cuerpo sino 

tan solo su ejercicio, ade lantándose al cé lebre simil d3 Leibnitz con 

o tro por c ierto m á s adecuado . 

Grandes ana log ías se encuentran en las vidas de Alonso de F u e n 

tes y de Sebast ián F o x Morcillo; son sevillanos, se ocupan de física en 
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sentido platónico, intentan e n s e ñ a r al principe D. Felipe, y escr iben 

an te s de l legar á los c u a r e n t a años . P e r o Alonso de Fuentes habitó en 

Sevilla y F o x Morcil lo, en el e x t r a n g e r o , favorable coincidencia p a r a 

estudiar el m i s m o espíritu en dos diferentes posiciones. 

Y a en susComentarios al T imeo y al Fedón, (192) había m a r c a d o 

F o x Morcillo, las semejanzas y las diferencias entre Platón y Ar i s tó 

teles. Convienen en poner el sujeto en la mater ia , difieren en que Aris

tóteles h a c e de la forma la c a u s a eficiente y el principio pr imero . P l a 

tón puso las formas ó las ideas en Dios, s e p a r a d a s de la m a t e r i a , y en 

Dios, el principio de todas las cosas . A d e m á s , Aristóteles , puso la pri

vación entre los principios natura les , P latón no c o m o principio sino 

c o m o la ausenc ia de la forma en la m a t e r i a nuda. (193) Según Platón, 

una cosa es la idea, o t r a la forma, pues la idea es incorpórea , s e p a r a d a , 

divina, es c o m o el e jemplar: la forma c o r p ó r e a inherente y sujeta á la 

m a t e r i a c o m o el s imulacro de la idea. Simplicio concede esto, a f i r m a n 

do c ier ta forma universal y divina, s e p a r a d a de las cosas , de la que 

todas las formas de las cosas se producen c o m o por un sello. (194) 

El h o m b r e verdadero en sentido de Platón no se afecta por su n a t u r a 

leza, sino por c i er ta s impat ía con el c u e r p o , por eso todos los p la tóni 

c o s l laman al h o m b r e razón (mens) y al cuerpo soma, quasi sema y t a m 

bién sepulcro , y también c a d e n a , (195) a c a s o por eso también Aristóte

les dice en el l ibro X de la E t i c a , que el h o m b r e verdadero es la m i s m a 

a l m a rac ional y distingue en el dos vidas, una solo del compues to á la 

que a tr ibuye las virtudes que l lama ét icas , esto es m o r a l e s á las que 

pertenecen las virtudes s e p a r a d a s é inteligibles, (Aristóteles las l lama 

polít icas ó poét icas de poyeo h a c e r , y t eoré t i cas de c o n o c e r ó de c o m -

templar . ) 

Conviene Aristóteles con Platón, en h a c e r de la c a u s a final el p r i 

m e r m o t o r añadiéndole un segundo principio la mater ia ó lo infinito, 

pero difiere de aquel en que le quita el s er modelo y parece confundir

lo con la forma sustancia l . (196) Convienen así m i s m o en la e ternidad 

del mundo , pero difieren en que aunque e terno , P latón a f i rma h a b e r s e 

h e c h o según razón y Aristóteles sin m á s a f i rma que es e terno . (197) 

L a diferencia entre Aristóteles y P la tón , consiste en c o n s i d e r a r 

preferentemente las ideas en las co sas ó en su fundamento divino. Con-
3 i 
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s ideradas en si, e ternas y permanentes , no es posible d a r s e cuenta del 

cambio , del movimiento de la vida; el s i s tema de Aristóteles, es pues 

una evolución lógica, necesar ia de la doctr ina de Platón, es la Bio lo

gía de la Ontología platónica, pero p a r a conseguir este adelanto el d i s 

cípulo, ha tenido que cult ivar el germen dualista que se escondía en el 

s i s tema del m a e s t r o , concediendo á la mater ia , una c ier ta c o n s i d e r a 

ción positiva y co locándose en ese equilibrio inestable entre dos p r i n 

cipios contradic tor ios que no puede concebirse sino unidos ni pueden 

unirse sin negarse . Otra evolución cab ía , Aristóteles es el discípulo del 

Platón del T i m e o , Plotino, el del Platón del P a r m e n i d e s , la F í s i ca de 

Aristóteles es la vida sin ser, la Teología de Plotino el s er sin vida. Más 

c o m o no es posible co locarse en uno de los e x t r e m o s sin t o c a r en el 

otro , Aristóteles, al querer exp l i carse el principio del movimiento, t i e 

ne que l legar al m o t o r inmóvil, tiene que n e g a r la m a t e r i a en la forma 

pura y Platón, al querer exp l i car la real idad siquiera a p a r e n t e del 

mundo, tiene que d a r algún valor á la mater ia . 

¿No sería m á s hacedero c o n c o r d a r estos dos g r a n d e s institutores 

del linage h u m a n o ampl iando sus semejanzas , m á s bien que a h o n 

dando sus diferencias? Tal es el objeto de los c inco l ibros De natura 

pliílosophia seu de Platonis et Aristotelis consensione de nuestro F o x 

Morcillo. 

Aristóteles, part iendo d é l a s cosas que caen bajo los sentidos, quie

re que el principio de su constitución sea una forma en ellas inheren

te, pero en el II libro de los físicos, establece una c ierta forma de 

que todas las o tras derivan porque ella sola las c o m p r e n d e todas. Si 

pues hay una forma p r i m e r a y divina á la que se reñeren todas las 

o tras , c o m o su fin, es prec i so que sea algo universal s e p a r a d o de las 

cosas m i s m a s . P latón, part iendo de las ideas por la inte l igencia p e r c i 

bidas, distingue nuestros pensamientos de las ideas en Dios, en que 

estas están dotadas de fuerza enciente y son s a b e d o r a s de todos los 

pensamientos corpóreos , son la m i s m a inteligencia divina, mientras 

que las nues tras c o r p ó r e a s n a d a pueden producir por sí. Platón nos di

ce en el P a r m e n i d e s que la Idea es una, infinita, e terna , a b r a z a n d o en 

su unidad las ideas s ingulares , lo m i s m o Plotino en el libro de Idosis 

et earum multitudiae; esta idea v a imprimiendo su sello en las formas 
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de las cosas individuales. «Si solo tuv iéramos que t r a t a r , a ñ a d e F o x 

Morcillo, de los principios anexos a l a s c o s a s na tura l e s b a s t a r í a con la 

m a t e r i a y la forma de los aristotél icos p a r a e x p l i c a r la disposición de 

los cuerpos . P e r o c o m o por confesión del m i s m o Aristóteles , el físico 

d e b e r e m o n t a r s e á los principios universales , h e m o s de b u s c a r algo 

a n t e r i o r y super ior á la mater ia y á la forma, algo que no pertenezca , 

al género de las c o s a s compues tas , sino que preceda á toda c o m p o s i 

c ión y ex i s ta por sí mismo, s implemente .» (198) 

F o x Morcil lo, no se contenta con es tablecer la c o n c o r d i a en el o r 

den de la real idad sino que quiere hacer lo también en el orden de la 

inteligencia. 

Admite con Platón la ex i s tenc ia de ideas innatas , porque «Sino 

t u v i é r a m o s conoc imiento m á s firme y seguro que el que procede de 

los sentidos, no p o d r í a m o s f o r m a r ningún juicio, porque los sentidos 

solo perciben las formas ,'de las cosas , no las disc iernen. Debe h a b e r en 

nues tra inteligencia algo de cierto y de firme, formas y nociones de las 

c o s a s impresas por la natura leza . (199) E s t a s nociones de las co sas 

no están en potencia en nues t ra a l m a , c o m o p e n s a b a Aristóteles, sino 

in actu, así aún c u a n d o n u n c a h u b i é r a m o s visto dos ni tres , si lo juntá

r a m o s , luego confesar íamos que son c i n c o y e s p o n t á n e a m e n t e segui

mos el bien y ev i tamos el m a l . » (200) 

« E s t a s nociones naturales del a l m a , no provienen de los sentidos 

porque si provinieran la mente percibir ía no la forma de las cosas , 

sino las cosas mi smas , y vemos que sucede todo lo c o n t r a r i o . » 

De estas nociones innatas , la p r i m e r a es la de ser en la cual no c a b e 

e r r o r , porque todo lo que se percibe és. A esta se van a g r e g a n d o la de 

esencia y acc idente que t a m p o c o es falible, y descendiendo de es ta r a 

zón confusa y universal ís ima, las de cual idad, cuant idad, mora l idad 

e tcé tera . L a s ideas innatas aunque propiedad del a l m a y únicas que 

hacen posible á la c ienc ia , cuyo objeto es universal , no se e jerc i tan 

sino sobre los datos del sentido por lo que es verdadero el a x i o m a p e 

ripatét ico nihil estinielleclu, porque «se h a de entender en cuanto nues

t r a noción innata se ejerci ta sobre las c o s a s percibidas por los sent i 

dos. Nada h a y pues en el entendimiento que antes no h a y a estado e n -

los sentidos, e x c e p t o las nociones naturales del m i s m o entendimiento . 
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Ni los sentidos sin la inteligencia, ni la inteligencia sin los sentidos, 

tal es la sintésis de la teoría lógica de F o x Morcillo. Nec sensus sine iis-

dem nolionibus satis ad scientiam periendam sunt nec sine sensibus ipsc no-

tionis. (201) 

Si deseáis a p r e c i a r en todo su valor, las inducciones que se d e s 

prenden de los hechos que a c a b o de p r e s e n t a r á vuestra consideración 

e scuchad las e locuentes pa labras que dirigía en 1884 al c laustro de la 

universidad de Sant iago el docto ca tedrát ico de aquella universidad, 

mi queridís imo a m i g o D. Gumers indo L a v e r d e : 

«Quien algo entienda de estas m a t e r i a s y c i erre los ojos á la luz, 

no podrá menos de reconocer la regularidad con que, á través de los 

siglos, se reproducen entre los filósofos españoles unas m i s m a s tenden

cias, dando color al pensamiento nacional y unidad á su historia. E l 

espíritu critico y el espíritu armónico, se disputan desde remota fecha el 

predominio en nues tra filosofía, tendiéndose á veces a m o r o s a m e n t e la 

m a n o . F o x M O R C I L L O , aunque educado cuando es taba en todo su a u g e 

el impulso crítico del Renac imiento , c u y a m á s a l ta expres ión es Vives, 

obedece de lleno á la corr iente armónica, ade lantándose al g r a n Libnitz , 

en m á s de un siglo. | Y cuan antiguos y autor izados precedentes , no 

tenía en E s p a ñ a ! 

Séneca a b r e la serie de los filósofos ibéricos, y Séneea af irma y a , 

en su Epístola 58 , la identidad de la idea y de la forma diciendo: Eidos 

in opere est: Idea extra opus, nec tantum extra opus est, sed anti opus. 

El eidos, la forma aristotél ica, es la idea en las cosas , la manifestación 

c o n c r e t a del e jemplar eterno. 

¿ Y cual otro es el sentido de la doctr ina de nuestro e d e b r e poeta y 

filosofo judío del siglo X I , Salomón-ben Gebirol ( l lamado por los cr i s 

t ianos Avicebrón, ) c u a n d o en su libro de la Fuente de la vida nos enseña 

que «las formas sensibles son al a l m a lo que el libro escrito es al l e c 

tor , porque c u a n d o la vista perc ibe los c a r a c t e r e s y los signos, el a l m a 

r e c u e r d a el verdadero sentido que bajo ella se oculta?» (202) 

L a s frases que a c a b á i s de oir y que firmaría de buen g r a d o si fue

r a lícito a p r o p i a r s e la riqueza a g e n a , os quitarán el recelo muy natural 

t ra tándose de mí , de que en lo que os vengo re latando hubiera algo 

de aprens ión subjetiva. ¡Cómo habia de e x t r a ñ a r l o ! Y o m i s m o al con-
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t e m p l a r tanta r iqueza y tanto desden, he llegado á dudar de mi p r o 

pio juicio. 

L o repet iré si es necesar io , yo est imo que F o x Morcillo ni h a r e 

suelto ni se h a propuesto s iquiera el prob lema capital de la filosofía: 

c o n c e r t a r las ideas con los fenómenos, es c o n c e r t a r las apar i enc ia s , es 

lo que l l amaba K a n t , una arqui tectónica , un juego m á s ó menos entre

tenido del sujeto. P e r o si el entendimiento es incapaz con sus distin

c iones y c o m p o n e n d a s de l legar por s i solo á la real idad del c o n o c i 

miento , todo paso h a c i a la unidad, es un paso que le a c e r c a á la razón , 

y no sé por qué h e m o s de desdeñar en F o x Morcillo lo q ue c e l e b r a m o s 

en Leibnitz . 

Si el filósofo a l e m á n , con la virtualidad de las ideas en el espíritu, 

c a v ó la a n c h a base sobre que se ha levantado el magníf ico edificio de 

la c ienc ia a l e m a n a , la actual idad d e e s a s m i s m a s ideas, p r o c l a m a d a 

por el filósofo español , al cual no le s e p a r a de lo verdadero m á s que la 

preocupación aristotél ica , que, contradic iendo su propio descubrimien

to, le obliga á b u s c a r fuera lo que tiene dentro de si, ¿cuánto m e 

j o r nos h a dejado p r e p a r a d o el t erreno , si es que s a b e m o s a p r o 

vechar lo! 

L a afición al cultivo de las c i enc ias físicas, h e r e d a d a de los á r a 

bes, no se ha perdido todavía en esta región. Sevillano e r a Alfon

so de Córdoba, c o r r e c t o r del a l m a n a q u e perpetuo de A b r a h á m Z a 

cuto , au tor de unas tablas a s t r o n ó m i c a s , y a s t r ó n o m o de D. Manuel 

R e y , de Portuga l ; Suarez de S a l a z a r , au tor del Mythisloricum As-

tronomicum sive de Mithologia terrestri et ccelesti, ( también escribió un 

t ra tado de la m e m o r i a artificiosa); J u a n de C a r m o n a , sevillano, que 

lo fué de la m e m o r i a Tractatum an Astrologia, ut mcdiciis necessaria, 

el jesuíta gadi tano F e r n a n d o Castril lo, de la Magia natural o filo

sofía oculta con nuevas noticias de los más profundos misterios y secre

tos del universo, impresa en Trigueros; Silvestre de Velasco , de un libro 

de Fisiognomía, y Alonso Gómez, del de Humorum yreparalione adversus 

Árales. 

De entre ellos m e r e c e especial mención P e r o Mejía, h is tor iador 

y natural is ta , pues c o m o dice en su elogio Gaspar Lupi . 

¿ F u é cabal lero? Sí ¿Y en qué entendía? 
32 
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Ora el cielo, o r a e l m a r iba midiendo 

Ora de Garlo M á x i m o escribiendo 

L a fama de a m b o s inmortal hac ia . 

Cuenta de él Rodrigo Caro , que había adivinado por la posición 

de los as tros que mor ir ía de un sereno, por lo que a n d a b a s iempre 

muy abr igado con uno ó dos bonetes debajo de la g o r r a , que entonces 

se usaba, por lo que le l lamaban siete bonetes, m á s no le valieron estas 

precauciones , porque habiendo oido una noche un estruendo muy 

g r a n d e en una c a s a vec ina , salió desabr igado , y se le produjo la enfer

m e d a d de que mur ió . De los o c h o diálogos que corren impresos con su 

nombre , y que no sé por qué se califican de mora le s , c u a t r o se o c u 

pan de cuestiones físicas, los del Sol, de la Tierra, diálogo natural y de 

Meteorología, y por cierto que en ellos n a d a h a y que t rasc i enda ni por 

a s o m o s á astrología judic iar ia . (203) 

Aristóteles tuvo también un digno representante en el cordobés 

J u a n Gilíes de Sepulveda, de quien escribe Alfonso M a t a m o r o s : «Lati

ne vertit Arislótelem et quce á doctis accepil Grcecis, si dÁgna existimar et 

in quibus elaboraret, multo quam in ip sis fuer ant explicata auctoribus me-

liora reddit.» 

A d e m á s de dotar á las escuelas de su patr ia de la Encic lopedia m á s 

completa , de las o b r a s de Aristóteles, que h a s t a entonces poseyó n a 

ción alguna, publicó los t ra tados originales de Regno el Regís oficio, 

Dialogum de appetenda gloria qui dicitur Gonzalus, de honéstate rei mili-

taris qui inscribitur Democrates, De fato et libero arbitrio libri III. (En es

te dice Miguel Medina, que llega á Cicerón en la e locuencia , á Ar i s tó 

teles, en la filosofía, y lo que es pr imero á la integridad de los cr i s t i a 

nos pechos . ) De justi belli causis contra Indos suscepti sive Democrates al-

ler, Ápologiam pro libro de Justis belli causis contra Indos suscepti, E p í s 

tolas á Gaspar Cardillo de Aristotelis sententia super Ttahvyeviaía. ani-

marum Pithagorica. Antonio de Córdoba, De vita activa et speculativa 

majore pressentía, Ad Petrum Serranum Desatufe elhnicorumquisecundum 

rationis regulas vixerint et consequenter de laudibus Aristotelis, Ad Micha-

lem Medirían ( 2 0 i ) de inter pretaüone ejusdem Arislótelem discenten lauda-

bile esse in inimicus ulcisipotius quam is reconcíliari y al m i s m o An liceat 

homini christiani, ut amicit convilet soluto mortem quam vitare possit optare. 
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No es posible t r a t a r de J u a n Ginés de Sepulveda, sin e v o c a r la 

s o m b r a de F r a y Bar to lomé de las C a s a s (205) y sus cé lebres controver

sias a c e r c a de si es licito h a c e r la g u e r r a á los indios y sujetarlos, á 

fin de que de este modo puedan ser m á s c ó m o d a m e n t e enseñados y 

a l u m b r a d o s por el Evangel io . 

Ageno á mi ac tua l trabajo , el fondo de esta controvers ia , t r a t a d a 

m á s con a r g u m e n t o s teológicos y polít icos que filosóficos, c a e de lleno 

dentro de él en c u a n t o nos deja a p e r c i b i r n o s de la oposición maní -

fiesta entre el espíritu cr i s t iano , indígena, tradicional y el importado 

aristote l ismo cr is t ianizado. Cita er Ooispo de Chiapa, en a p o y o de su 

tesis, al doctor Vicentio (l ibro I,) que h a b í a escri to c o n t r a las p a l a b r a s 

de Mahoma: si in lerrore gladii et vi armorum missus fuisse, adverte si hu-

jusmodi prcedicatio ad Dei prophelam debeat pertinere. In quibus nihil est 

aliud quam fraus, et violentia , et humani sanguinis effusio, et quidquid 

prorsus latrones et viarum insidiatore facient agebatur. Y á la segunda 

razón del Obispo de Córdoba que h a b í a sido que los indios son b á r 

baros el natura serví p a r a lo que t r a e en su apoyo la autor idad de Aris

tóteles le contes ta B a r t o l o m é de las Casas: «y á lo que dijo el r e v e r e n 

do Obispo, que son siervos a natura, por lo que el filósofo d ice en el 

principio de su Pol í t ica , d e c u y a intención á lo que el reverendo Obis 

po dice, h a y tanta diferencia c o m o del cielo á la t ierra . Y cuando fue

se como el reverendo Obisgo lo afirma, el filósofo era gentil y esta ardiendo 

en los infiernos; y por ende, tanto se ha de usar de su doctrina, cuanto con 

nuestra santa fé y costumbres de la religión cristiana conviniere. Nues tra 

religión cr is t iana, es igual y se a d a p t a á todas las naciones del m u n 

do, y á todas igualmente recibe, y á ninguna quita su libertad, ni sus se

ñores, ni mete debajo de servidumbre so color ni achaques de que son siervos 

á natura c o m o el reverendo Obispo, parece que significa.» 

M a s q u e invest igador propagandi s ta , más -que filósofo! i téralo que 

escr ibe de filosofía, F e r n á n Pérez de Oliva, cordobés por la patr ia , por 

la educac ión e x t r a n g e r o , ca tedrát i co 'y R e c t o r de S a l a m a n c a y destina

do á ser m a e s t r o del futuro Rey , después de h a b e r s e ejerci tado en la 

t raducc ión de los c lás icos , preparábase- á h a c e r h a b l a r á la m o r a l fi

losófica d ignamente en la lengua de Castilla, en una serie de d iá lo 

gos , (206) de los que el único que se ha publ icado a c e r c a de la Dignidad 
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del hombrey basta para que lamentemos la pérdida de los del Uso de las 

riquezas y de la Castidad ya concebidos, pero que por la prematura 

muerte de su autor no llegaron á feliz alumbramiento. (207) 

« N o se escribía en castellano más que ó vanos amores ó fábu

las vanas; ¿quién habia de osar, enconmendarla mayores materias :* 

¿Quién no había de creer que envilecía su obra, la bajeza del castella

no, si en ella se escribía? Como en un vaso acostumbrado antes á ser

vir en viles usos, nadie querría guardar alguna cosa buena y preciosa 

asi en nuestra lengua, por verla tan mal empleada, no habia quien 

se atreviese á servirse de ella.» Y como «de esclavo infame nadie osa-

ba fiarse.» (208) 

Celebren los literatos, lo airosamente que el Rector de Salamanca 

salió de su empeño, no se cansan de admirar las elegancias de lengua

je de esa especie de brinquillo en que las delicadezas del arte nos 

ocultan la materia; más severa nuestra profesión, apartándonos de 

tan honestas seducciones, nos fuerza á apreciar cualidades más sóli

das, sino tan amables. 

Desconozco el diálogo de las Potencias del alma y buen uso de ellas 

que dejó incompleto y que con el Razonamiento que hizo en Salaman

ca el dia de la lición de oposición de la cátedra de Filosofía moral, diá

logo (209) de que voy á ocuparme, constituyen todos sus trabajos 

filosóficos; desconozco si en la enseñanza latina de la cátedra explica

ba la ciencia de las costumbres según las Eticas de Aristóteles á la 

manera escolástica, lo que es cuando habla en español al común de 

las gentes, desaparece todo resabio peripatético. Agustiniana su re

presentación de la Trinidad en el alma, en imagen por la esencia, en 

semejanza; por el poder y el oficio platónico español y casi tachado de 

herético por los escolásticos, el asiento de la razón en los sesos; tradi

cional mente española y andaluza, como que viene sin interrupción 

desde Séneca y San Isidoro, la universalidad del ser humano: « P o i 

que como el hombre tiene en si natural de todas las cosas, asi tiene li

bertad de ser lo que quisiere. Escomo planta ó piedra puesto en ocio, 

y si se dá al deleite corporal, es animal bruto, y si quisiere es ángel 

para contemplar la cara del Padre, y en su mano tiene hacerse tan ex

celente, que sea contado entre aquellos á quienes dijo Dios: dioses soi< 
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vosotros .» (210) Y tan senequista cr is t iano, has ta en la h e c h u r a , el final 

del diálogo, que no podemos leer: « E l dia postero se los d a r á n (los 

cuerpos ) no corrupt ib les , no g r a v e s ni enfermos , s ino h e c h o s p e r d u 

rables en e t e r n a salud y con movimiento fácil, hermosos y resplande

cientes, asi c o m o son las estrel las, y con todos los otros dones que les 

pertenecen p a r a ser m o r a d a s donde vivan las a l m a s á quienes h a c e 

Dios, aposento de su gloria ,» sin que se apodere tenazmente de n u e s 

t r a imaginac ión el dies postremo áteme naialis est. (211) Y es que el esco

last ic ismo es u n a filosofía a b s t r a c t a que no puede h a b l a r m á s que en el 

latin b á r b a r o de la E d a d media , id ioma de todas las nac iones y de 

n inguna y que los españoles c u a n d o h a b l a m o s en caste l lano, p e n s a 

m o s en español y los andaluces en andaluz . 

T e r m i n a d ignamente nuestro siglo de oro l iterario, con P e d r o de 

Valenc ia , cordubensis na tus origine tero ex urbe Zafra Extremadura 

provincia, (212) discípulo, a m i g o y defensor de Ar ias Montano y c o m o 

él uno de nuestros pr imeros lingüistas. De filosofía y de m a t e r i a s con

generes , c o r r e n impresos con su n o m b r e De judicio erg a verum, Discur

so acerca de las brujas á D. B e r n a r d o de R o x a s , Arzobispo de Toledo, 

d i scurso sobre que no se pongan cruces en lugares sucios é indecentes; d i s 

cursos sobre la ociosidad, sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra al 

rey Fel ipe III, sobre la tasa del pan, á S. Af., para que no se cargue tanto 

al reino con imposiciones, y sobre que deben comunicar los pobres á los ricos, 

las dotes de la doctrina y entendimiento. 

L a Académica sive de judicio erga verum no la he podido h a b e r á las m a 

nos, publicóla su a u t o r en A m b e r e s y la incluyó D. F r a n c i s c o Cerdan , 

en el p r i m e r t o m o de S U S Clarorum hispanorum opuscula selecta et rariora, 

Madrid 1784. De su contenido, a lguna mención h a c e D. J u a n Pab lo 

F o r n e r en SU Oración apologética por España y su mérito literario, p r o p o n i e n 

do el cotejo de lo que en la Académica, escribió Valencia , de dialéct ica 

estoica, con los escr i tos lógicos de Vives, afin de d e m o s t r a r que la d i a 

léctica de éste no e r a muy semejante á la de los ant iguos estoicos, c o 

m o hab ia a v e n t u r a d o Mr. Dupin (213) y D. Marcel ino Menendez P e l a 

yo en SU Discurso de apertura de la Universidad Central del pasado c u r 

so, quien después de e logiar la erudición filosófica que e n c i e r r a aquel 

opúsculo, clasifica á su autor de nuevo a c a d é m i c o . (214) 



L o que es en perspicac ia cr í t i ca , pocos le aventajan . E n el d i s c u r -

so acerca de las brujas presiente con el Dr. L a g u n a que m u c h a s de las 

e x t r a v a g a n t e s a lucinaciones que se atr ibuían á la posesión d e m o n i a c a 

pudieron ser efecto físico de los untos y brevajes que usaban a q u e 

llas desdichadas mujeres , y en sus diálogos económico-soc ia les , a d e 

lantándose un siglo á los filósofos y economis tas de F r a n c i a y de In

g la terra descubre , con m a n o crue lmente piadosa, el c á n c e r interno 

que c o r r o í a á aquel la civilización tan s a n a en apar ienc ia y que por falta 

de eficaz cauter io habia de t e r m i n a r con las convulsiones e spantosas 

del periodo de la revolución. 

Natural e r r o r y mal irremediable de la c ienc ia y de la polít ica 

formalistas, es fiar en fórmulas vac ías que por lo m i s m o que n a d a 

contienen, c a d a cual rellena á su m a n e r a , y que a c e p t a d a s por todos, 

no son entendidas ni p r a c t i c a d a s por ninguno. ¿Qué importa que se 

combinen conceptos de todas las m a n e r a s imaginables , c o m o se c o m 

binan los pedacitos de talco en el caleidoscopio, presentando v a r i a d í 

s imas figuras, si c o m o en el cuento del pastor y del Obispo, lo que este 

t o m a b a por confesión de la unidad de Dios, e r a p a r a el otro a m e n a z a 

de que le s a c a r a n un ojo? L a n c é m o s n o s al m a r sin oril las de lo posible 

indefinido, y no h a b r á dificultad en admit ir con el P a d r e J u a n de la 

P e ñ a cuyo Ente dilucidado no sé por qué a h o r a se t r a t a de rehabi l i tar 

que puede h a b e r h o m b r e s del t a m a ñ o de avispas , ó fabr icarse en c r i 

soles sin ocurr írse le sobre lo último m á s dificultad que la c a n ó n i c a de 

si los individuos venidos al mundo de este modo, han debido b a u 

t izarse. 

P o r eso la filosofía escolást ica , diestra p a r a o r d e n a r , ha sido in

hábil p a r a producir , y que la falta es del s i s tema no del t iempo, lo prue

ba el q u e d e ella, pero c o n t r a ella, han salido la dirección fecunda al 

estudio exper imenta l de la naturaleza del franc iscano Rogel io B a c o n y 

la elevación individual y d irecta del h o m b r e á Dios del mis t ic i smo. Sin 

detenerme á his toriar las vicisitudes de la filosofía míst ica , durante la 

E d a d Media, en la é p o c a de que t r a t a m o s , había vuelto á E s p a ñ a de 

Italia á donde había ido con León Hebreo , influyendo no solo sobre 

los filósofos, sino muy principalmente sobre los poetas c o m o puede 

c o m p r o b a r s e leyendo los Comentar ios del divino H e r r e r a á Garci laso . 
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P e r o si en la península h e r m a n a , se hab ía convert ido en ese ideal ismo 

abs trac to , tan propio de su genio, c u y a m a s e levada manifestac ión 

es la Beatriz del Dante, si a m a l g a m a d o con el intelectualismo p r o v e n -

zal, se había c o n c e n t r a d o en esas c r e a c i o n e s flotantes entre lo s imbó

lico y lo efectivo, c u y o tipo es la L a u r a del P e t r a r c a , m á s prop ias p a r a 

e jerc i tar las sutilezas del ingenio, que p a r a desper tar e levadas ideas ó 

a b r a s a r n o s con el entus iasmo c a l u r o s o que n u n c a pueden inspirarnos 

esos maniquís de la fantasía, si desde Italia p a s a r o n á E s p a ñ a , donde 

tuvieron larga sucesión de Filis y Galateas , d ignas c o m p a ñ e r a s de los 

Tr i s tanes y Pa lmer ines , esto no p a s ó de un entretenimiento d é l o s lite

ratos ó de aquel las mujeres desocupadas que 

De recibir un soneto 

y dar otro no h a c e n c a s o . (215) 

El verdadero mist ic ismo en E s p a ñ a no es un mist ic i smo erudito, 

no es una cuestión a c a d é m i c a , es una necesidad de la vida. S a n t a T e 

resa nos dice que c o m p u s o sus o b r a s sin? m a e s t r o , y Mr. Rousselot , se 

c o m p l a c e en r e c o n o c e r «que son todo fruto de su genio y de su c o r a 

zón.» (216) 

Hé n o m b r a d o á S a n t a T e r e s a ¡ incrédulo ó creyente quién p r o n u n 

c i a r á en E s p a ñ a el n o m b r e de la s a n t a doc tora sin que hinque la r o 

dilla con respeto! Poet i sa c o m o Safo, con toda la distancia que media 

desde el a m o r h u m a n o al a m o r divino; e scr i tora que solo en Cervantes 

e n c u e n t r a digna rival; filósofa, permi t idme que le d é e s t e n o m b r e que 

m á s que el de teóloga le conviene, es la e n c a r n a c i ó n m á s h e r m o s a del 

genio de nuestra r a z a . De lo poco que yo a lcanzo , t a n t o debo á sus li

bros c o m o á los de P la tón , ellos han s ido mi a l imento diario , ellos han 

sido mi consuelo en todas las desgrac ia s de mi vida. 

Hé l lamado filósofa á Santa T e r e s a y diré m á s , en ella vive todo 

el espíritu de nues tra filosofía. Mirado por el lado h u m a n o el Cas til lo 

interior es la e levación del a l m a desde su conoc imiento al c o n o c i m i e n 

to divino. 

«No es pequeña lás t ima y confusión, dice la s a n t a doctora , que por 

nuestra culpa no en tendamos á nosotros m e s m o s , ni s e p a m o s quién 

s o m o s . ¿No ser ía g r a n ignoranc ia , hijas mías , que preguntasen á uno 

quien es, y no se conociese , ni supiese quien fué su padre , ni su m a d r e , 
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ni de qué t ierra? Pues si esto ser ía g r a n bestialidad, sin c o m p a r a c i ó n 

es m a y o r la que hay en nosotras , cuando no p r o c u r a m o s saber qué co

sa somos , sino que nos detenemos en estos cuerpos , y ansí á bulto, 

porque lo h e m o s oido, y porque nos lo dice la fé, s a b e m o s que t ene 

mos a lmas ; m á s que bienes puede h a b e r en esta a l m a , si quien está 

dentro de esta a l m a , ni el g r a n valor de ella, pocas veces lo considera

mos: y ansí se tiene en tan poco, p r o c u r a r con todo cuidado, conser

v a r su h e r m o s u r a . » (217) 

Y m á s adelante . «Pues tornando á nuestro h e r m o s o y deleitoso cas

tillo, h e m o s de ver c ó m o p o d r e m o s e n t r a r enél . P a r e c e que digo algún 

disparate , porque si este castillo es el á n i m a , c laro está, que no h a y 

p a r a qué e n t r a r , pues sé es el m e s m o : c o m o p a r e c e r í a desatino decir á 

uno que entrase en u n a pieza, estando y a dentro. Más habéis de e n 

tender, que va m u c h o de e s t a r á es tar , que h a y m u c h a s a l m a s que se 

están en la ronda del castil lo, que es adonde están los que le g u a r d a n , 

y que no se les dá n a d a de e n t r a r dentro , ni saber qué hay en aquel 

tan precioso lugar , ni quienes están dentro, ni aún qué piezas tiene. 

Y a habré is oido en a lgunos l ibros de orac ión a c o n s e j a r á el a l m a , que 

entre dentro de sí; pues esto m e s m o es .» 

Dios se revela en el interior del h o m b r e y le hab la sin imágenes y 

sin que las potencias le puedan entender. «Pues si nó tienen imagen y 

les entienden las potencias se pregunta S a n t a T e r e s a ¿cómo se puede 

a c o r d a r ? T a m p o c o entiendo eso: m á s entiendo que quedan unas v e r 

dades en esta a l m a tan fijas de la g r a n d e z a de Dios, que cuando no 

huviera fé, que le dice quién es, y que está obl igada á creer le por Dios, 

le a d o r a r a desde aquel punto por tal, c o m o hizo J a c o b , cuando vio la 

esca la , que con ella debía de entender otros secre tos que no lo supo 

decir , que por solo ver una esca la que bajaban y subían Angeles, sino 

hubiera m á s luz interior, no entendiera tan g r a n d e s misterios . No sé 

si at ino en lo que digo, porque aunque lo h é oido, no sé si se me acuer

d a bien.» (218) 

« Y esto vé bien no ser c o s a de del demonio; que de la propia i m a 

ginación es imposible, ni el demonio podría representar cosas , que 

tanta operac ión y paz, y sosiego, y a p r o v e c h a m i e n t o deja en el a l m a , 

en especial tres co sas m u y en subido grado: conoc imiento de la g r a n -
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deza de Dios, porque m i e n t r a s m á s c o s a s v iéremos della, m á s se nos 

dá á entender; propio conocimiento y humi ldad de ver c o m o c o s a tan 

baja en c o m p a r a c i ó n del Criador de tan tas g r a n d e z a s , la h a osado 

ofender, ni osa mirar l e ; la t ercera , t e n e r en m u y poco todas las c o s a s 

de la t ierra, s ino fueren las que puede ap l i car p a r a servic io de tan 

g r a n Dios.» (219) 

« Y aunque en lo interior del a l m a p a r e c e tiene g r a n seguridad por 

una par te , en especial cuando está á solas con Dios; por o t r a a n d a 

m u y afligida, porque teme si la h a de e n g a ñ a r el demonio , de m a n e r a 

que ofenda á quien tanto a m a , que de las m u r m u r a c i o n e s tiene p o c a 

pena, sino es c u a n d o el m e s m o confesor la apr ie ta , c o m o si ella pudie

se m á s . » (220) 

E n t r e es tas c o s a s penosas y s a b r o s a s , dá á veces el Señor al a l m a 

una unión tan g r a n d e de las potencias , que « P a r e c e que se ha hal lado 

a si, y que c o m o el padre del hijo pródigo querr ía c o n v i d a r á todos, y 

h a c e r g r a n d e s fiestas, por ver su a l m a en puesto que no puede dudar 

que está en segur idad, al menos por entonces . Y tengo p a r a mí que 

es con razón , porque tanto gozo interior de lo m u y íntimo del a lma, 

y con tanta paz , y que todo su contento p r o v o c a á a l a b a n z a s de 

Dios, no es posible darle el demonio. E s h a r t o , es tando con este g r a n 

Ímpetu de alegría , que calle y pueda dis imular, y no poco p e n o 

so.» (221) 

Y se revela p a r a que s e a m o s unos con él, p a r a que él esté en noso

tros . «Aparécese el Señor en este cen tro del a l m a , sin visión imag inar ia , 

sino intelectual, aunque m á s del icadas que las dichas , c o m o se aparec ió 

á los Apostóles, sin e n t r a r por la puerta , c u a n d o les dijo: Paz vobis. E s 

un secreto tan g r a n d e , y una m e r c e d tan subida lo que c o m u n i c a Dios 

allí á el a l m a , en un instante y el grand i s imo deleyte que siente el a l m a , 

que no sé á qué lo c o m p a r a r , sino á que quiere el Señor manifestarle por 

aquel m o m e n t o la gloria que hay en el cielo, por m á s subida m a n e r a , 

que por n inguna visión ni gusto espiritual. No se puede decir m á s d e q u e 

á cuanto se puede entender, queda el a l m a , digo el espíritu de esta a l m a 

hecho u n a c o s a con Dios, que c o m o es también espíritu, h a querido 

su Majestad m o s t r a r , el a m o r que nos tiene, en d a r á entender á a l 

gunas personas h a s t a donde llega, p a r a que a l a b e m o s su g r a n d e z a , 
3 4 
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porque de tal m a n e r a h a querido j u n t a r s e con la c r i a t u r a , que ansí co

m o los que y a no se pueden a p a r t a r , no se quiere a p a r t a r el de ella. 

El desposorio espiritual es diferente, q ue m u c h a s veces se a p a r t a n ; y 

la unión también lo es, porque aunque unión es j u n t a r s e dos c o s a s en 

una, en fin, se pueden a p a r t a r y q u e d a r c a d a c o s a por sí, c o m o vemos 

ord inar iamente , que pasa de presto esta m e r c e d del Señor , y d e s 

pués se queda el a lma sin aquella compañía , digo, de m a n e r a que lo 

ent ienda. E n es totra m e r c e d del Señor, no, porque s iempre queda el al

m a c o n su Dios en aquel centro . Digamos que sea la unión, c o m o si dos 

velas de c e r a se juntasen tan en e x t r e m o , que toda la luz fuese una, 

ú que el pábilo y la luz y la c e r a es todo uno; m á s después bien se p u e 

de a p a r t a r l a una vela de la otra, y quedan en dos velas, ú el pábilo de 

l a c e r a . A c á es c o m o si c a y e n d o a g u a del cielo en un rio ú fuente, á 

donde queda hecho todo a g u a , que no podrán y a dividir ni a p a r t a r cuál 

es el agua del r io, ú lo que c a y ó del cielo; ó c o m o si un a r r o y i c o peque

ño entra en la m a r no h a b r á remedio de a p a r t a r s e ; ú c o m o si en una 

pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase g r a n luz, aunque en

t r a dividida, se h a c e toda una luz. Quizá es esto lo'que dice San P a 

blo: el que se arrima y allega á Dios, nácese un espíritu con El, locando 

este soberano matr imonio , que presupone haberse l legado su M a g e s -

tad á el a l m a por unión.» (222) 

Mas me diréis ¿á qué hab larnos de Santa T e r e s a tratándose de fi

losofía andaluza? E s , os responderé , porque no sin motivo se c o n s e r v a 

en su fundación de Sevilla, el original de sus Celestes m o r a d a s . (223) Su 

espíritu h a cont inuado alentando en el espíritu de sus hijas, y al fundar 

un convento en esta c iudad, h a fundado también una escuela t e r e s i a -

na . ¡Ojalá pudiera yo presentaros los escri tos en que se h a n cons igna

do esas santas meditaciones concebidas en la soledad y recogimiento 

del c laustro lejos del bullicio de la vida, c u y a ex i s tenc ia conozco , pero 

cuyo contenido ignoro! 

Uno solo se h a sustraído y esto por obediencia (224) á esos pudores 

de la humildad, la V ida que escribió el Dr. T o r r e s Vil larroel sobre los 

papeles de la M a d r e Gregoria F r a n c i s c a de Sta . Teresa , en el siglo, 

D. a Gregoria F r a n c i s c a de la P a r r a , en los que se encuentran versos 

como: 
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E s mi gloria , mi e speranza , 

E s mi vida, mi tormento 

P u e s m u e r o de lo que vivo 

Y vivo de lo que espero 

Deseo m o r i r m e y c u a n d o 

Efecto juzgo mi afecto 

L a muerte t ra idora huye 

P a r a d e j a r m e m u r i e n d o . ( 2 2 5 ) 

Estrofas que parecen t o m a d a s del 

Vivo sin vivir en mi 

de la Doctora de Avila. 

Ofrece la vida de la V. Sor Gregoria , a lgo en lo espiritual parec ido 

á esa arqui tec tura á r a b e , que entre lazando las l ineas, a c a b a por conver

tirlas en letras y lo que e r a sentimiento vago , se t raduce en pensamien

to y pa labra . Asi los efectos de la M a d r e teres iana , l lega un m o m e n t o 

en que no caben en la frialdad de la prosa y se e x p r e s a n en poesías sa

lidas de lo m á s íntimo del corazón . 

L a m a n d a n que a p a r t e su pensamiento de Dios, y e x c l a m a : 

¡Rigorosa obediencia! 

¡ P r e c e p t o cuas i impío! 

Que por g u a r d a r mi vida, 

Me pr iva de la vida con que vivo 

De quien m i s potencias 

Tiene todo el dominio 

¿Cómo podré a l e j a r m e 

Si toda mi a l m a tiene al lá en si mismo? (226) 

L a obediencia es imposible, porque Dios, c o m o infinito, a b r a z a 

todo su ser. 

Obedecer pretendo. 

Mas c o m o es infinito 

El objeto que adoro , 
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Salir no puedo de su inmenso abismo (227) 

La unión con Dios, es tan íntima que el alma se enagena de si y de 

todas sus potencias y facultades. 

Parece que mi alma 

Se halla muchas veces 

Tan desierta, que a sí 

Aún no puede entenderse 

Asi desierta vive 

Así penando muere 

Sin saber de sí misma 

Sin entender entiende (228) 

Pero esta unión no es el anonadamiento 

Es posible mi Adonis Divino 

Que así te retires, de quien por amar 

Tu hermosura y belleza, dejara 

De ser, si su ser le llegara á estorbar (229) 

Las potencias absortas 

Que ni moverse pueden 

Para sus actos propios 

De un ay están pendientes. 

Confusos los sentidos, 

No acaban de perderse, 

Porque su mismo susto 

Los pasma, y los detiene 

La imaginación loca 

Tal vez soltarse quiere 

Pero no encuentra estribo 

A donde sostenerse. 

Y aunque ella no discurre 

Bien conoce que siente 
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Un no se qué Divino 

Que la tiene y mant iene (230) 

E n su m á s lata acepc ión , dice H a r t m a n n , la pa labra mist ic ismo 

puede apl icarse á toda filosofía original , en tanto que es original . J a 

m á s , añade , dirección nueva, h a venido al pensamiento filosófico á con

secuenc ia de las exper ienc ias y de las laboriosas inducciones de la r e 

flexión, el seguro golpe del genio es el que descubre la nueva vía, la 

reflexión a y u d a en seguida á r e c o r r e r l a . E l yo, lo absoluto y la un i 

dad , son p a r a la reflexión tres a b s t r a c c i o n e s que pueden ser a s o c i a 

d a s en un juicio luego que una d e m o s t r a c i ó n p r e v i a h a hecho la r e l a -

c i ó n verosímil , pero el sentimiento ( la intuición d ir iamos nosotros) in

mediato de es ta unidad no se nos d á por ello. (231. ) 

Si en todo mist ic i smo hay un e lemento filosófico, c o m o dirección 

qu e es del espíritu á lo absoluto, en ninguna escuela míst ica es m á s pa

tente que en la española . L a s o b r a s de nuestros g r a n d e s míst icos son 

sus biografías, las Siete Moradas , son la m i s m a vida de su S a n i a auto

r a que la Inquisición hab ía recojido, e scr i ta «no por modo de historia 

s u y a sino de enseñanza sin h a c e r de si m e m o r i a sino c u a n d o m u c h o 

en t e r c e r a persona si la necesidad de la doctr ina lo pidiese.» (232. ) 

El conoc imiento p r o p i o y la voluntad, son, en sentir de S a n t a Tere -

sa , los que nos conducen á Dios, por eso nuestro mist ic ismo no es un 

mist ic i smo inact ivo , reúne al a sce t i smo la car idad que inspira á San 

J u a n de Dios y á Miguel de M a n a r a ; la unión m i s m a con Dios, se veri

fica por el a m o r , que si p a r e c e confundir á los que se a m a n no podría 

conceb ir se sin distinguir al a m a n t e del a m a d o . 

Y á tal punto confian en la ef icacia del a m o r divino, que entendiau 

no h a b i a m á s escudos ni m á s e s p a d a s p a r a la Iglesia que éste a m o r y 

ésta inagotable c a r i d a d , que llega á que S a n t a T e r e s a pida en sus o r a 

ciones penas , mart i r ios y has ta el a lejamiento m i s m o de Dios, por 

que volvieran á la fé los que escandal izaban al mundo con sus here 

j ías . (233) Con razón e x c l a m a pues Rousselot . «El mist ic ismo español 

tiene la virtud que falta á todo el siglo X V I á Lutero c o m o al Duque 

de Alba, á Felipe II c o m o á Calvino: la piedad. Y se des taca por es ta 

virtud v igorosamente del fondo sangr iento y sombrío del siglo m á s 

implacable de la E d a d Moderna .» (234 . ) 
3 5 
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Hemos dicho que la míst ica , d e m á s de su aspecto teológico, tiene 

un aspecto filosófico-. Si se l lama filosofía, dice J u a n Gerzon, la c iencia 

que procede por intuiciones inmediatas , la teología mí s t i ca es una 

c iencia verdadera . (Quod si philosophia dicitur scientia p r o c e d e n s e x 

inmediatis intuitionibus, mys i i ca theologia v e r a est sc ient ia . ) L a cien

c ia ordinar ia no es m á s que un ejercicio estéril, porque el h o m b r e , cre

yendo a p r o x i m a r s e o r d e n a d a m e n t e á Dios, se a p a r t a de É l , a p a r t á n 

dose de sí mismo; m i e n t r a s que la teología míst ica parte del a l m a p a r a 

l legar á D i o s , no saliendo nunca de la real idad y proponiéndose c o m o 

fin la exa l tac ión , no d é l a imaginación, ni del entendimiento, (ralionis) 

sino de la razón (mentís) que nos lleva á la unificación con Dios a u n 

que sin confundirnos con él . 

Susténtase la filosofía mís t i ca sobre dos bases: una antropológ ica 

cuyo ó r g a n o es la conc ienc ia , o t r a ontológica la intuición divina cuyo 

órgano es la razón . El espíritu, el h o m b r e entero , no m e r a m e n t e el co 

nocimiento ha l laen Dios la unidad c o m o su centro , pero si s o m o s no

sotros los que la h e m o s de hal lar , es preciso que c o m e n c e m o s por pene

t r a r en nosotros , por c o n o c e r n o s á nosotros mismos . Véase c u a n a d m i r a 

blemente lo expl ica S a n t a T e r e s a . «No sé si queda dado bíén á e n t e n 

der por que es c o s a tan importante este conocernos , que no querr ía 

que en ella hubiese j a m á s relajación por subidas que estéis en los c i e 

los; pues mientras e s t a m o s en esta t ierra, no hay c o s a que m á s nos 

importe que la humildad. Y así torno á decir , que es muy bueno y m u y 

rebueno, t r a t a r de e n t r a r p r i m e r o , en el aposento á donde se t r a t a de 

ésto, que volar á los d e m á s > porque este es el c a m i n o y si podemos ir 

por lo seguro y llano ¿ p a r a qué hemos de querer a las p a r a volar?» (235 . ) 

S a n t a Teresa hab ía presentido el peligro ¿sino e s t a m o s en n o s o 

tros c ó m o responder de nuestro conocimiento? ¿y c ó m o a p r o p i a r n o s 

nuestra obra? Así aún en aquella sépt ima m o r a d a en que el a l m a tiene 

«un olvido de sí que p a r e c e que ya no es, porque toda ella está de tal 

m a n e r a que p a r e c e que y a no se conoce , ni que p a r a ella h a de' haber 

cielo, vida, ni h o n r a , porque toda está empleada en p r o c u r a r la de 

Dios.» (236. ) « Y si supiesen c ierto , que en saliendo el a l m a del cuerpo 

h a de g o z a r de Dios no les h a c e al c a s o , ni p e n s a r en la g loria que t ie 

nen los Santos: no desean por entonces verse en ella.» (237 . ) « E n esa 
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m o r a d a interior á donde está Dios en nuestra a í m a . » «Merced tan s u 

bida que no puede c o n t r a h a c e r el demonio , sino es tar en un ser con 

seguridad que es Dios; porque no tienen que ver aqui los sentidos, ni 

potencias , que se descubrió su Majestad á el a l m a , y la met ió consigo 

á donde á mi p a r e c e r , no o s a r á e n t r a r el demonio ni le de jará el S e 

ñor» (238) m e r c e d e s que el a l m a recibe sin n inguna a y u d a de la m i s 

m a a l m a sino l a q u e y a ha h e c h o de e n t r e g a r s e á Dios quiere Nuestro 

Señor que no p ierda la m e m o r i a de su ser, p a r a que s i empre esté hu

milde lo uno, lo otro porque ent ienda m á s lo que debe á su Majestad 

y la g r a n d e z a de la merced que r e c i b e y le a labe . (239. ) No consiste 

pues el mist ic ismo de Santa T e r e s a en una contemplac ión pasiva, sino 

que los progresos que el a l m a cons igue en su a m o r á Dios se conocen 

en los que a l c a n z a de su a m o r ai prój imo, porque en la visión s u p r e 

m a las potencias no s e pierden sino que están c o m o espantadas . (240. ) 

El e lemento ontológico del mist ic ismo, predomina en San J u a n de 

la Cruz, que e x t r e m a n d o las doctr inas de Santa T e r e s a cree necesar io 

p a r a l legar á Dios, despojarse de ser h o m b r e . A p a r t a d o el espíritu del 

c u e r p o , vacio el entendimiento, a p a g a d a la m e m o r i a , anulados la ima

ginación y los sentidos, a y u n a la voluntad de deseos á los que vienen 

á sustituir las virtudes teologales, Dios dá al a l m a la luz, pero es ta luz 

es p a r a ella noche o s c u r a y tiniebla espesa, porque sus débiles ojos 

no pueden sufrir aquél divino resplandor; entonces el a l m a se a n o n a 

da en sus facultades. Como inmensas c a v e r n a s vac ías se l lenan de lo 

infinito. Dios auxi l ia á éste desvestir de la natura leza h u m a n a y d e s 

cendiendo al fondo„de la sustanc ia del a l m a al centro m á s profundo, 

llega á e s ta , á su centro que es Dios, s iendo tai el desprecio d é l a r e a 

lidad de nuestro autor que llega á dec ir que Dios no puede tener n in

guna realidad. (241.) 

L a unión míst ica según San J u a n de la Cruz, es por la esencia; la 

de la monja sevil lana, es por el a m o r y la voluntad. L o s que la c o m 

baten en este mundo-, en la vía purgativa,, son los aplausos , r e v e r e n c i a s 

y ce lebridades de la gente del siglo con sus pel igros de que le defiende 

su propia dignidad,, las pas iones con que en el claustro* se le revela su 

cuerpo m a c e r a d o , la mortif icación que le proporc ionan las c r i a t u r a s , 

l legando al horrible c a s o de obl igarla sus c o m p a ñ e r a s á t o c a r en una 
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fiesta, m i e n t r a s está su m a d r e mor ibunda y elejirla p a r a c a n t a r en el 

c o r o la lección c u a n d o está de cuerpo presente . 

Su unión con Dios no es el anonadamiento , s ino el m a t r i m o n i o 

míst ico que descr ibe de este modo: « H a b í a m e dejado el Señor en m a 

nos de mi flaqueza, re t i rándose á lo m á s interior del a l m a de donde pa

rece que nunca puede faltar su especial asistencia; si bien es á veces c o 

m o quien e c h a la llave al retrete interior en que asiste, que no se c o 

m u n i c a á lo e x t e r i o r de la c a s a : F u é su Majestad servido, que t u 

viese una h o r a , y media de quietud d e q u e es taba bien necesitada, p o r 

el g r a n d e dolor de c a b e z a , que tenia; y éste me movía á deseo de t e 

nerle de mis pecados , E n esta disposición entrarnos á rezar , y al 

fin de P r i m a se m e e m p e z ó á c o n m o v e r , y t r a n s m u t a r el interior: p a 

r e c e c o m o si m e met ieran en una c a l e r a , y me dio un dolor de mis c u b 

pas tan intenso, que p a r e c e m e a b r a z a b a n el corazón , Pasé á sentir en 

el a l m a un afecto de a m o r rec íproco , c o m o los que se a m a n con i n e x 

plicable c a r i ñ o . Se m e ofrecieron de repente aquel las pa labras : (ego di

lecto m e o a d m e convers io ejus) y con su inteligencia estando ya , que 

no m e pod ía valer , ni tener en pié, se me representaron los ojos de mi al 

m a Nuestra S e ñ o r a , nuestro P a d r e San José , Nuestra Madre Santa 

T e r e s a y el Santo Ángel de mi Guarda , y delante de todos Cristo, 

Nuestro Señor, con m u c h o resplandor , y en aquella forma con que an

d a b a en el mundo , el cual me tomó la m a n o , y diciéndorne con g r a n 

car iño p a l a b r a s , que sólo las percibía el alma,_prosiguíó así: (No sólo 

la m a n o sino yo todo me doy á tí.») (242. ) 

F r u t o de esta unión con Dios fué su car idad ardient is ima con los 

v ivos y con los muertos . Enfermó g r a v e m e n t e una monja que la habia 

a g r a v i a d o m u c h o y se constituyó á su c a b e c e r a p a r a prodigar la sus 

cuidados y c o m o aquella lo n o t a r a le contestó: « H e r m a n a éstas o c a 

s iones no son de perder ,» (243. ) Desesperados los médicos de la c u r a 

ción de la Madre T e r e s a de San El ias , por lo que m a n d a r o n que r e c i 

biera los S a c r a m e n t o s , San Gregorio se fué al coro y pidió á Dios r e s 

tituyese la salud á aquel la Religiosa y le concediese á ella la m a d r e su

frir ó m o r i r en su lugar , si tal e r a su sant í s ima voluntad, sanó la eufer-

m a y ella empezó á sentir el r igoroso frió y la ca l en tura ardient is ima 

de la t erc iana y los pasó en pié sin solicitar remedio, gozosa porque 
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Dios hab ia accedido á sus súplicas (244.) Murióse ,nos refiere, mi buena 

m a d r e , y los buenos oficios, que le hab ía debido en mi cr ianza , y su 

g r a n virtud, m e dejaron el seguro , de que es taba en c a r r e r a de sal

vación. P r o c u r é en mis pobres o r a c i o n e s su alivio, y esto e r a con tal 

eficacia, que n a d a e jecutaba en que no tuviera presente su padecer . No 

pasó m u c h o t iempo en que estando yo en oración encomendándpla á 

su Majestad, se m e representó un g r a n resplandor que de la t i erra se 

e n c a m i n a b a al cielo, impr imiéndoseme una g r a n seguridad de ser el 

a l m a de mi buena m a d r e , que sal ía del santo Purgator io , *y después 

n u n c a tuve aliento ni g a n a de e n c o m e n d a r l a á Nuestro Señor, c o n o 

ciendo que m á s me podía a y u d a r á mi , que yó á ella.» (245) 

¡Hay a l m a tan seca , que no se s ienta c o n m o v i d a con tan inmensa 

car idad! ¿Quién no r e c u e r d a aquí que Platón hizo del a m o r la e sca la 

p a r a subir á lo divino, á quien no viene á la m e m o r i a las pa labras de 

un filósofo moderno , que pensando en la m u e r t e e x c l a m a b a : el amor te 

ronce? 

¿Queréis tener una representac ión de lo que fué el mist ic ismo sev i 

llano? E s c u c h a d es tas terribles p a l a b r a s de M a n a r a en su Discurso de 

Ja Verdad. «Mira u n a bóveda, entra en el la con la consideración, y 

ponte á m i r a r tus padres y tu mujer si la h a s perdido, los a m i g o s que 

conoc ías . ¡Mira que silencio! No se oye nada; solo el roer de las c a r c o 

m a s y gusanos , tan so lamente se percibe , y el estruendo de pajes y la

c a y o s ¿donde está? A c á se queda todo . . . . ¿Y la mi t ra y la c o r o n a ? T a m -

bien a c á la dejaron.» Fijad luego vuestros ojos en el cuadro en que el 

pincel valiente de Valdes Lea l , las hizo vivas y pasead luego por las 

sa las de esa s a n t a fundación, en que los nobles y los r icos son los cr ia 

dos y los pobres los señores . 

Momento crít ico p a r a la reflexión filosófica e r a este en que todas 

las escuelas se a c e r c a b a n ; D . a Oliva S a b u c o cree que su Nuera filosofía 

es un libro místico. (246) Alonso de Fuentes conc i er ta los nuevos d e s 

cubrimientos naturales con Platón, con San Agustín y con la Biblia, 

F o x Morcillo á Platón, con Aristóteles y con el cr is t ianismo; los mís t i 

cos eruditos el Evangel io , el Apocalipsis y San Agustín con P la tón , 

Plotino, Porfirio, Aristóteles y Séneca . 

Malón de Chaide, ampl ia la doctr ina de San Agustín que h e m o s 
3 6 
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visto constantemente seguida por nuestros pensadores , de que Dios 

está en sus o b r a s , sobre ellas p a r a gobernar las , debajo p a r a sos tener 

las, en el centro , p a r a conservar la s , delante p a r a conduc ir las , de trás 

p a r a defenderlas y mantiene que si las c r i a t u r a s son individualidades 

distintas, en tanto que der ivan de su principio, en su vuelta á Dios 

son una sola c o s a entre sí y con E l ; porque siendo Dios la verdad y la 

vida (ego sum via, vertías et vita) las cosas en Dios son el mismoJDios; 

lo que sin e m b a r g o no des igna u n a consustancial idad, sino una c o n 

formidad de voluntad por el a m o r . J u a n de los Angeles, siguiendo la 

via de Porfirio c o m o Malón de Chaide laplot in iana, se s irve de las d i s 

t inciones aristotél icas , p a r a l legar al éxtas i s en que el a l m a puri f ica

da por el entendimiento de las cosas divinas y deificada por el a m o r , 

cuchil la que est irpa todos los ape t i to s carna le s , siente l o q u e el conoci

miento especulativo es incapaz de revelarle y c a e en las profundidades 

del ser infinito en cuyo seno se a d o r m e c e . Diego de Este l la piensa á 

Dios c o m o el s er infinito, cuyo centro está en todas partes y su c ircun

ferencia en ninguna; c o m o el que e s , c o m o en el que no h a y sí ni nó, 

porque su sí p e r m a n e c e p a r a s i empre fiel y verdadero; es uno y está 

en todas partes , es principio d é l a vida y del movimiento , es el que 

g o b i e r n a todas las c o s a s y h a c i a el que todas grav i tan: imposible de 

c o m p r e n d e r es fácil de conocer : c o m o piedra lanzada en el espacio , 

venc iendo todos los obstáculos , se dirige al centro , así el pensamiento 

c o m o dardo d isparado se dirige á su centro divino. P a r a F r a y Luis de 

G r a n a d a , solo Dios puede c a l m a r el anhelo del h o m b r e , y á él se p u e 

de l legar por el estudio y la o r a c i ó n , pero p a r a c o n o c e r á Dios es p r e 

ciso a m a r l e y c o n o c e r s e á sí m i s m o . P a r a F r a y Luis de León , el h o m 

bre tiene su ser en Dios; en Dios, se mueve , resp ira y vive. Dios en si 

lo contiene todo y el modo d e a s e m e j á r s e l e es que c a d a ser t ienda á 

ser un mundo perfecto que s e a en todos los o tros y todos los otros en 

él, así la multiplicidad se reduce á la unidad, permanec i endo c a d a c o 

sa distinta y s e p a r a d a . P o r o t r a parte , Melchor Cano, aunque s e incl i 

n a á Aristóteles no desdeña á P la tón , á quien t r a t a con el debido r e s 

peto; en Vives encuentra algo de platónico uno de mis i lustrados 

c o m p a ñ e r o s (247) a r r e b a t a d o c o m o tantos otros á la c iencia por la 

política, en un breve pero erudit ís imo trabajo; se introduce el nomi -
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nalismo; nace un ar is tote l i smo m o d e r a d o que condena e n é r g i c a m e n t e 

los abusos de la esco lást ica que con Suarez , p r o n u n c i a su últ ima p a l a 

b r a , en éste, en Vic tor ia , y en el sevi l lano Luis de A l c á z a r apunta el 

derecho natural ; (248) c i tase pro fusamente á Séneca ; la F is ica , la A s 

t r o n o m í a y la Medic ina se a l imentan de las e n s e ñ a n z a s á r a b e s que em

piezan ya á ser c o m b a t i d a s con la Medic ina c l á s i c a y las nuevas e x p e 

r ienc ias; en J u a n de E s p i n o t enemos á nues tro P a s c a l ; se multiplican 

las co lecc iones de sentencias de los ñlosofos y c o m i e n z a á desper tarse 

un sentido tan ampl io que F r a y Alonso Chacón y Sepúlveda, quieren 

l levar al cielo á T r a j a n o y á Aristóteles. 

L a filosofía española habia e n c o n t r a d o , sí m e e s permit ida la frase, 

un Leibnitz colectivo, este Leibnitz e s p e r a b a su Kant , pero K a n t no 

vino y E s p a ñ a deja de filosofar en la segunda mitad del siglo X V I I 

prec i samente en el siglo de la filosofía. 

* Mucho contr ibuyó á ello, aunque el n e g a r l o está de m o d a , la intole

ranc ia inquisitorial que e scudr iñaba los senos de la inte l igencia p a r a 

es t i rpar allí los g é r m e n e s del pensamiento y que e m p l e a b a su terrible 

y secreto poder p a r a t a c h a r de irrel igiosa toda d o c t r i n a que no se ajus

t a b a á l ade la e s c u e l a ó l a d e l censor: ninguno de nuestros g r a n d e s mis-

ticos h a dejado de sufrir persecuciones; si en la m a y o r í a de los ca sos se 

dec laraban inocentes peor p a r a el tr ibunal que las o r d e n a r a ; c a s i todos 

nuestros g r a n d e s pensadores tienen que es tudiar y que publ icar en el 

e x t r a n g e r o ; se t a c h a en D.» Oliva proposic iones c o m o la de que el c o r a 

zón no es ó r g a n o del pensamiento y, y a lo sabéis , aquí en esta Univer

sidad no se permit ía e x p l i c a r á los nominal i s tas ni á R a i m u n d o Lul io 

sin incurr ir en e x c o m u n i ó n . Más contr ibuyó todavía la célebre P r a g 

m á t i c a de Fel ipe II, que echando al ca labozo en que se h a b í a apris iona

do á la investigación la última llave, prohibe á los españoles estudiar 

en universidades e x t r a n g e r a s ; pero tengo tal fé en la virtual idad del 

espíritu, que la e s t imo suficiente p a r a h a b e r arro l lado todos estos obs

táculos, s ino los hubiera favorec ido una r a z ó n in terna . Si has ta a h o r a 

m e h e exp l i cado c l a r a m e n t e , no neces i to decirla; aquel subjetivismo' 

aquel la fragmentación de la c o n c i e n c i a , y a dir ig ida h a c i a fuera con 

B a c o n , y a al inter ior con B e s e a r t e s , r e p u g n a b a á muestro genio c o m 

prensivo y sin e m b a r g o estos t rabajos de preparac ión eran precisos si 
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habia d e l l e g a r s e un dia á una síntesis total. 

E n la segunda mitad del siglo X V I I y en la p r i m e r a del siglo X V I I I 

E s p a ñ a d u e r m e . Buscando la unidad por medios ex ter iores , ahogóse 

toda diferencia y se e n c o n t r ó el vacio , Temióse al e r r o r y se c a y ó en 

la ignoranc ia , sugetóse el brazo y se c a y ó en la miser ia , el miedo hizo 

h ipócr i tas que no c r e y e n t e s , el interés hizo serviles, pero no leales. 

Fa l to de ideas, el c e r e b r o poblose.de fantasmas; a l u m b r a d o s , duendes 

brujas c u r a n d e r o s , t razgos , hechiceros , endemoniados , apar ic iones de 

todos órdenes; á la l i teratura del siglo X V I , feliz compues to de la c lá s i 

c a y de la r o m á n t i c a de la E d a d Media, el gongor i smo; al ar te m u d e -

dejar , al gót ico y al p lateresco, el p s e u d o c l á s i c o y Churr iguera; apartó 

se la vida oficial del pueblo que en sus proloquios, se representa los po

deres del E s t a d o , c o m o enemigos de que es preciso huir (de rey ram

bla y religión cnanto más lejos mejor,) el t e r r o r heló en los labios la 

p a l a b r a (con c \ r e y y ¡a inquieición, chitón;) el m o n a r c a llegó á ser 

dueño de la hac i enda y de la vida, y c o m o dueño á r e g l a m e n t a r h a s t a 

el vestido; m á s aquel cuerpo debilitado no pudo m a n t e n e r su e n o r m ¡ 

c a b e z a y la m o n a r q u í a quedó también hech izada con Garlos II. 

Solo se imprimen comentar io s á Aristóteles y á Santo T o m á s y muí 

titud de escr i tosmist icos y mora les , que van descendiendo has ta El con

trato espiritual del hombre con Dios, y eoncierio con la Virgen de A lvaro 

Ar ias , y los d i scursos en defensa de la religión cató l ica , c o n t r a la secta 

de los a l u m b r a d o s de Antonio Far fán de Godos. E n general , los domini

cos siguieron apegados al texto de Sanio T o m á s , h a s t a en cuest iones fí

s icas; los j e su i ta sque profesaban el s u a r i s m o , d e que se ha dicho es una 

disiden- c ia de la escolást ica y en el cua l no es difícil v i s lumbrar ele

m e n t o s e s p a ñ o l e s y modernos , exp l i caban con m a y o r l ibertad,y poseían 

una m a y o r cu l tura . Aunque nacido en Toledo, nos obliga á c i tar aqui 

con merec ido elogio á Alonso de Sandoval ,e l h a b e r publicado en Sevilla 

su Inslauranda csliopum salutem, en que m á s de un siglo antes que 

Clarkson tronó c o n t r a la infame t r a t a de negros . 

El espíritu se af ix iaba en aquel la cárce l tan e s t recha: no es e x t r a 

ño que al sent irse con la nueva dinastía lo que sus enemigos d e n o m i 

n a r o n aires corruptos del norte, se e n s a n c h a r a n los pulmones p a r a r e s 

p i r a r . C o m o en l i teratura , hubo en filosofía una especie de renac imien-
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to (249) nuestra escuela digan lo que quieran los detractores de Olavi-

de, produjo en pocos años más hombres eminentes que habia produ

cido desde su fundación. 

Encontráronse y lucharon los pertinaces partidarios de lo antiguo 

y los entusiastas defensores de lo nuevo: tres partidos vinieron á las 

manos, el de los escolásticos á la antigua representado por Ceballos y 

Alvarado, el más moderado representado por los jesuítas y el de la 

nueva filosofía que tuvo por valedores á Don José Isidoro Morales, á 

Blanco y al Abate Marchena; sólo el verdaderamente español y anda

luz de Pérez y López no tuvo quien lo siguiera pero su obra quedará 

como expresión fiel de las aspiraciones de nuestra raza. 

L a falsa filosofía de Ceballos se ha dicho con razón que es una En

ciclopedia contra la Enciclopedia, una contraenciclopedia anticipada, 

porque se empezó antes. (250) Tuvo su misma suerte, patrocinada al 

principio por los poderes, hasta el punto de que su autor por consejo 

de Cabarrús le añadió las pruebas de la religión revelada, disgustó, lo 

mismo que la francesa, luego que se entrevieron sus propósitos. Ceba

llos tuvo que publicar ya el cuarto tomo en Portugal, lo procesaron y 

murió durante el proceso. 

Admira su grande erudición y es difícil calcular donde pudo ad

quirirla en el estado miserable de nuestras escuelas. Expone con exac

titud y sin embargo se conoce que no ha penetrado el sentido de los fi

lósofos. Que, no es de la madera de que se hacen, basta para demos

trarlo el título y los propósitos del libro. Negando, dice, los adversarios 

la autoridad de las Sagradas Escrituras y los fundamentos de toda ra

cional filosofía, no es fácil hallar campo neutral en que entenderse y 

por otra parte ellos esquivan todo acometimiento serio, contestando 

con burlas y cuchufletas á los más acerados dardos de la lógica. ¿Qué 

recurso queda? Ex fructihis eorum cognoscetis eos: mostrar á los prínci

pes y magistrados el germen de disolución social oculto en esas doctri

nas, denunciarlas como sediciosas y trastornadoras del público repo

so enemigas no sólo de Dios, sino del principio de autoridad en el or 

den humano, y de las bases en que descansan la propiedad y la familia. 

¡Buena filosofía sería la que necesitara que la concedieran unos cuan

tos principios que á ella le parecieran razonables, para combatir luego 
37 



— 146 — 

c o m o en los torneos escolásticos! ¡Valiente modo de c o n v e n c e r denun

c i a r los filósofos á los principes p a r a que los cast iguen! 

\Y qué principios y qué lógica los que inspiran razonamientos c o 

m o el que sigue p a r a defender la pena de muerte: «Un principio de 

just icia natural sel lada indeleblemente en nuestra razón nos dice que 

debemos r e p a r a r un deseo en el modo m á s conforme y ajustado á la m a 

n e r a con que lo c a u s a m o s . E s verdad que la vida no puede reponerse 

en aquél á quien se h a quitado: pero no h a y modo que se a c e r q u e 

m á s á su reparac ión y satisfacción que renunc iando el homic ida su 

vida propia, á los pies de aquella just icia que dio el espíritu al muerto y 

al m a t a d o r . » (251) Si exfructibus eorum cognoscetis eos, no es m a l árbol 

el que dá por fruta la justificación de la tor tura en los juicios cr imina

les y el alquiler mil i tar de los suizos. 

P o r lo d e m á s Ceballos es imparc ia l en cuanto c a b e y cuando los 

malos hábitos no lo a r r a s t r a n c o m o cuando h a c e á Cain el jefe de una 

secta filosófica, (252) dá pruebas de entendimiento perspicaz y de buen 

juicio. (253) P e r o yo m e estoy entremet iendo á h a c e r el suyo y no es 

p a r a eso p a r a lo que lo he traído, sino p a r a m o s t r a r que en él se conser

van aunque descoloridos los principios de la escuela andaluza . Pregun

tase ¿qué cosa es Dios? Mente y razón del universo se contesta , ¿Qué co

sa es Dios? Todo lo que vemos , porque cuanto vemos es su sabiduría 

y presencia; y as í confesamos su inmensidad que es tan g r a n d e que 

no se puede pensar cosa m a y o r . ¿Pues qué diferencia h a y entre la n a 

turaleza divina y la nuestra? U n a es, que la mejor parte de la nues t ra 

es el a l m a pero en él todo es a lma: todo razón y todo inteligencia. Y 

a c l a r a lo de Dios es todo, en una nota: «Es to se puede entender bien 

sin cu lpar á Séneca de espinosista, y en otro lugar dice también: « L a s 

cosas h u m a n a s aunque r e m o t a m e n t e son disposiciones p a r a las d i 

vinas.» (254) 

Menos erudito que Ceballos, m e n o s profundo pero i n c o m p a r a b l e 

mente m á s ingenioso y ocurrente es el padre F r a y F r a n c i s c o de A l v a -

rado que escribió con el pseudónimo del Filósofo Rancio, Sus p r i m e 

r a s acomet idas no son d irec tamente c o n t r a los filósofos, sino c o n t r a 

D. Manuel Custodio á quien suponía m á s ó m e n o s inspirado por los 

jesuítas. Habían escrito algo á lo que se infiere los dominicos c o n t r a 
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la devoción del S a g r a d o corazón de J e s ú s y aquellos s e vengaron h a 

ciendo que éste D. Manuel Custodio que hab ía sido catedrát ico en sus 

estudios y e s p e r a b a serlo de nuevo , a c u s a r a á los tomistas de defenso

res del t iranicidio. Contra ellos y en defensa de los suyos endereza A l -

v a r a d o la Copia de una carta escrita por un tomista de Sevilla á un amigo 

suyo de la corte en la que comienza por h a c e r este donoso re trato de su 

adversar io : «Bajo este presupuesto voy á p r e s e n t a r á V. M. delante de 

los ojos á D. Manuel Custodio si es que encuentro c o m o dibujarlo; por

que mi pincel no sabe dibujar min ia turas ; lo es en la e s ta tura y en el vo

lumen y tanto que si fuere tan pobre de c a u d a l c o m o le ha tocado serlo 

de persona y a h a c e m u c h o s años que se hubiese muer to de h a m b r e . 

Sus papeles c o m p a r a d o s con él le d a r á n á V. a lguna idea de sus d i 

mensiones . L o exceden infinitamente en lo largo . Son excedidos por el 

incomparab lemente en lo a n c h o (que por ser Autor de ellos) se pone . 

P e r o lo igualan e x a c t í s i m a m e n t e en la profundidad, en que tanto ellos 

c o m o él gozan el privilegio de'punto, línea y superficie.» 

No vamos á e x p o n e r , por ser ageno de nuestro asunto , lo que toca 

á lo principal de la polémica, pero en ella dirigiendo e m b o z a d a s alusio

nes á la situación en que supone co locados á los jesuítas , « c u y a s d o c 

tr inas no son ni escot i tas , ni molinistas, ni berneistas , ni ec léct icas , ni 

n inguna de esa familia con quien tenemos oposición, «y de a l a b a r las 

ventajas que p a r a las c iencias natura les ha traído la nueva filosofía, la 

emprende con esta diciendo: «Que en r e c o m p e n s a de estas ventajas , 

hijas no de la filosofía sino de los filósofos, que tan fáci lmente se p u e 

den c o n c o r d a r con la nuestra, nos h a traído la par te de todos los . erro-

res que l loramos y c u y o s funestos efectos sent imos, y que cuantos 

absurdos se han dicho y hecho desde Descartes h a s t a a h o r a , otro tanto 

está contenido en es ta fatal filosofía ó c o m o consecuenc ias ó c o m o 

principios.» (255) 

P e r o en donde a t a c a terr iblemente la filosofía ec léct ico-sensual is ta 

del Genuense y de B e r n e y es en las Cartas de Aristóteles, (256) donde pre 

senta admirab lemente al ec lect ic ismo en c a r i c a t u r a de es ta m a n e r a : 

«¿Consiste el ec lect ic ismo en t o m a r c u a t r o ó c inco autores, , ó los que se 

pudiere y s a c a r de uno una cosi ta , de otro o tra m á s que no ate , y de otro 

o tra m á s que contrad iga , y así f o r m a r una filosofía remendada? Res -
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póndame, nadie nos oye, yo g u a r d a r é el secreto y no sa ldrá de mi boca 

p a r a a l m a de este mundo. Si consiste en esto, me re trac to aunque no 

tengo c a r a p a r a ello de lo dicho. P e r o en p r i m e r lugar, ¿cómo tienen 

ustedes c a r a p a r a a b r o g a r s e lo que es c o m ú n á tantos hombres de 

bien? Desde que h a y l i teratos, h a habido remendones de l i teratura, 

c o m o desde que hay zapatos , ha habido z a p a t e r o s remendones .» (257) 

Y sin e m b a r g o , m a l a e r a aquella filosofía, pe^o los que defienden 

la de Alvarado , no han fijado su atención en lo que hubiera sido de 

las c iencias natura les , tratándoles según su criterio , y p a r a lo que pue

de servir de m u e s t r a lo siguiente: «¿Y esos habi tantes de la luna son 

h o m b r e s hijos del pr imero m a n c h a d o s con su culpa, redimidos por 

quien y c ó m o ? . . . (258) V a m o s á Júpiter , Galileo lo víó con c iertas fajas, 

« Gasendo con el m i s m o anteojo que Galileo no pudo ver lo . . . . Jaqu ier y 

o tros convienen en que las fajas son m u c h a s , sin de terminar c u a n t a s . 

Bajo este supuesto puede V. poner una t ienda de fajas en la calle de 

F r a n c o s . » (259) Y respecto á la m a r c h a de la luz, «los cuerpecitos t a r 

daban en l legar á la t i erra m u c h o s siglos, de donde se sigue, que ó Adán 

no vio las estrel las en su vida, ó las vio c u a n d o y a estaba hecho un po

bre viejo, ó hizo Dios un mi lagro p a r a que las v iera .» (260) Manera de 

t r a t a r así la c ienc ia y la filosofía no m e r e c e m á s que un chiste, y no es 

malo el que el autor se hace defendiendo la religión catól ica por boca 

de un filósofo que supone e s tar en los infiernos. (261) 

E n t r e los innovadores , el pr imero á quien debo c i tar es á D. José 

r Isidoro Morales , á quien Martin Villa l lama humanis ta , teólogo, filósofo 

y profundo m a t e m á t i c o . (262) De sus producciones , no he logrado ver 

m á s que el Comentar io dirigido al E x c m o . Sr. D. José de Mazarredo so

b r e la e n s e ñ a n z a de su hijo, (263) y éste lo que acredi ta es de gran peri

to en el latin y en el caste l lano. E n latín elegantís imo lo escribió pr ime-

. ro , y aunque se negaba á traducir lo por t emer que no lograría igual per

fección en nues tra lengua, la versión no desmerece del original. « F o r 

m a r , comienza diciendo, un escrito latino p a r a disuadir á V. E . , de en

s e ñ a r latin á su hija, le parecerá tal vez m u y estraño pensamiento. Con

fiesa que no solo habia sido Cicerón p a r a él su única delicia, durante 

m u c h o s años , sino que con el cre ía saberlo todo, pero a h o r a piensa que 

vale m á s sin c o m p a r a c i ó n ocuparse con los ilustres filósofos y g e ó m e -
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t r o s en objetos serios y dignos del ingenio h u m a n o que t r a t a r con los 

ociosos de asuntos frivolos y pueriles.» (254) 

Cambiar el método clásico por el objetivo que es el fin á que res 

ponde toda la c a r t a , es adelanto que traído de fuera, a c a s o sin las nece

sar ias condic iones de ac l imatac ión , m á s ha g a n a d o el a scenso que t o 

c a d o en las ef icacias de la o b r a y sin e m b a r g o á él h a y que fiar el 

triunfo definitivo sobre la E d a d Media, que aún nos envuelve con sus 

úl t imas s o m b r a s crepusculares , porque sin él los t rabajos de nuestros 

pensadores no p a s a r á n de v a g a idealidad. 

Si a s p i r a m o s á dejar generac iones m o r a l e s es necesar io e d u c a r al 

h o m b r e c o m o sujeto de sus destinos, pero p a r a e d u c a r al h o m b r e es 

preciso que eduquemos la mujer que c o m o esposa y c o m o m a d r e , es 

la ar t i s ta que nos modela . No desdeñemos lo que sobre esto nos e n 

seña I) . José Isidoro Morales « . . . . l a na tura l eza dispuso de tal m a n e r a 

la unión del h o m b r e y de la mujer , que á c a d a uno ¿lió el cuidado y 

gobierno de lo que le correspondía; y de tal m o d o separó y repart ió 

sus obligaciones, que no se e m b a r a z a s e uno á otro en la ejecución, 

an te s bien a m b o s concurr iesen al c o m ú n p r o v e c h o y utilidad; y de és

ta a r m o n í a de oficios y obl igaciones n a c e y se mant iene aquel la c o n 

formidad de voluntades en que consiste toda la delicia y felicidad de 

ésta unión.» (265) 

B l a n c o y M a r c h e n a pertenecen tanto ó m á s que á E s p a ñ a á I n 

g l a t e r r a y á F r a n c i a ; propiamente no tienen patr ia , c o m o e r a propio de 

aquella civilización cosmopol i ta . A m b o s renunc iaron á su p r i m e r h o 

nor sobre la t i erra , la época no los absuelve, los disculpa. 

L o s anhe los indecisos de m e j o r a que fermentaban en todas las 

cabezas , una instrucción superficial y u n a act ividad largo t iempo c o m 

pr imida lanzan á B lanco del s a c e r d o c i o catól ico al angl icano, del a n -

g l icanismo al uni tar ismo y á la filosofía a l e m a n a , del patr iot i smo á la 

traic ión. ¡Qué lás t ima de hombre! Buen poeta y prosista en inglés y en 

caste l lano, exce lente cr í t ico y pintor de cos tumbres , abandona su pa

tr ia desgrac iada y vuelve á ella los ojos en su muer te , pero en medio 

de estos c a m b i o s c o n s e r v a la tradición filosófica sevil lana. El m u n 

do interno es la perenne fuente de Dios, Dios está presente en el 

a l m a , son proposic iones filosóficas que no es posible c o n d e n a r en 
3 8 
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Blanco sin condenar las en S é n e c a y en San Agust in. (266) 

M a r c h e n a natura l de U t r e r a , mater ia l i s ta , t r a d u c t o r de L u c r e c i o , 

tan diestro en el manejo del latin que engañó á todos los l i teratos de 

E u r o p a con su fingido fragmento de Petronio; por h a b e r en trado en 

una conspirac ión republ icana , tuvo que refugiarse en F r a n c i a donde 

fué m a r a t i s t a , g irondino, imperial ista , perseguidor y perseguido, y 

alli, lo que la historia no le p e r d o n a r á , tomó las a r m a s c o n t r a su patr ia , 

pero en medio de todas es tas veleidades, conservó un fondo español; sus 

autores favoritos eran F r a y Lu i s de León y Esp inosa . (267) A c a s o t a m 

bién se podr ía en lazar con la escuela sevi l lana, por o t r a de sus d e r i v a 

ciones que se a n u d a con los judíos portugueses , el cé lebre Martínez 

Pascua l , (268) m a e s t r o de San Martin el filósofo desconocido que protestó 

c o n t r a el sensual ismo de G a r a t y dio origen á la escue la tradic ional i s ta 

que h a contado luego en tre o tros sevil lanos á D . Juan Donoso Cortés , su 

defensor m á s e locuente . 

Algunos enlaces he encontrado en éste y aún en períodos a n t e r i o 

res , con esa especie de mist ic i smo natura l i s ta que aún se c o n s e r v a en 

nues tras úl t imas c a p a s sociales , pero hoy por hoy, los datos que he 

al legado no m e permiten p a s a r de débiles c o n g e t u r a s . Curioso ser ía 

que se d iera aquí una vez m á s el fenómeno, t an tas veces repetido, de 

iniciar una doctr ina y después r e i m p o r t a r l a c o m o e x t r a n j e r a . 

B lanco y M a r c h e n a no son el tipo de los innovadores sevil lanos, si 

los he l lamado sus representantes es porque m á s a u d a c e s ó despreocu

pados son los que deducen las consecuenc ias e x t r e m a s de aquel la m a 

n e r a de pensar . Son c o m o moléculas que co locadas donde a p e n a s a l 

c a n z a la acc ión del centro , obedecen á la p r i m e r a fuerza que las s o 

licita. L a m a y o r í a de los s e c u a c e s de la nueva filosofía, dirijida por 

los consejos de F o r n e r , no p a s a por el contrar io de aquél término pru

dente y h a s t a t emeroso que no a c e p t a lo nuevo sino en cuanto á lo an

tiguo no perjudica. (269) Olavide y Custodio adjuran vo luntar iamente 

en m a n o s de los que los habían t ra tado con e x c e s i v a dureza (270) y si 

se advierte en los Doctores de nues tra Univers idad a lguna influencia 

de las doctr inas de Condillac y L o c k e j a m á s penetró en ella el sensua

l ismo y el mater ia l i smo. Mármol e x t r a c t a el Genuense y sus inc l ina

ciones son wolf ianas. (271) 
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Gloria de nues tra Univers idad, gloria de Sevilla, g loria de E s p a ñ a 

y m u e s t r a de lo que es c a p a z , aun inculto nuestro genio es el Doctor 

D. Antonio X a v i e r Pérez y López , que mur ió a b a n d o n a d o en la sala de 

San P e d r o , del hospital general de Madrid. Su Discurso sobre la honra y 

la deshonra legal de termina aquel la ce l ebrada p r a g m á t i c a de Carlos III, 

que e m a n c i p a el t rabajo de la infamia, y concede títulos de nobleza á las 

familias que á él se dediquen en cualquier arte , con cons tanc ia , consi 

guiendo notables adelantos . E n su oficio de juez, observa que la cruel 

dad de las penas m á s a u m e n t a que disminuye los delitos, p r e p a r a n d o 

así la re forma penitenciar ia y c o m o a b o g a d o , recopi la la multitud de 

leyes y p r a g m á t i c a s de nuestro in tr incado Derecho en una de esas 

e n o r m e s encic lopedias , tan del gusto de entonces . 

Antes de a h o r a h e m o s comple tado su biografía y expuesto sus 

Principios del Orden Esencial de la Naturaleza, con a lguna latitud. 

E s t o m e permite ser m u y breve: descubre el flaco del s i s tema de 

Wolf , que poniendo el fin en nues tra propia perfección, se a semeja al 

que quis iera exp l i car las leyes del movimiento del mundo por el de c a 

da persona en part icu lar , y el de Montesquieu, que fundando el espí

ritu de las leyes en las c i rcuns tanc ia s de los t iempos y los lugares , o l 

vida el orden esencial de la natura leza , que aquel las no a l canzan m á s 

que á modificar. 

E s t a s p a l a b r a s enc ierran toda u n a revolución filosófica, á la razón 

subjetiva que quiere suge tar el universo á sus ideas, y p e n e t r a r el in

sondable piélago d é l a Sabiduría divina, con su l imitada vista, opone la 

a ten ta cons ideración del orden que se manif iesta en nosotros tan ev i 

dente c o m o nosotros mi smos ; á la famosa evidencia c a r t e s i a n a yo pien

so, luego soy, sustituye la m á s profunda yo soy, luego el ser e's, donde mi 

verdad y la verdad de Dios, c o m o su fundamento absoluto se dan desde 

luego en una, única, indivisa unidad. (272) 

¿ L o g r a r e m o s algún dia desarro l lar tan alto principio? ¿ E s t a r á reser

vado á nues tra r a z a h a c e r del anál is is y de la síntesis metafísica un solo 

procedimiento? ¿ E s esto lo que de nosotros e spera la Humanidad? (273) 

El miedo m e e m b a r g a , no m e atrevo á contes tar á esta cuestión y 

sin e m b a r g o á resolverla m e a r r a s t r a n las a u d a c i a s del deseo. Si fuera 

m á s joven, yo hubiera emprendido el viaje á ún á riesgo de p e r d e r m e . 
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Contentóme por hoy con a d m i r a r . Si q u e r e m o s s a b e r lo que vale 

nuestra escuela , c o m p a r e m o s á Pérez y López con Feijóo y con Piquer . 

No seré yo el que deduzca las últ imas consecuenc ias de lo expues 

to, mi disertación conc luye c o m o h a c o m e n z a d o , con una l á g r i m a . 

El m á s querido de nuestros c o m p a ñ e r o s , el entendido a r a b i s t a don 

Daniel A r r e s e , a c a b a de m o r i r . 

De genio apacib le , de universal cu l tura , e scr i tor fácil y e legante 

fué modelo de profesores. Ni un solo dia faltó á su c á t e d r a , ni un solo 

dia sal ieron de ella los discípulos sin s a b e r la conferencia , ni c r e o que 

h a y a tenido que poner en su vida una nota de suspenso. No he c o n o 

c ido habil idad c o m o la s u y a p a r a facil itar el estudio. Y los métodos 

que inventara c o m o el a d m i r a b l e y sencil l ís imo p a r a re so lver los p lu

ra les fractos , han perecido con él. L o que no p e r e c e r á , m i e n t r a s vivan, 

es el c a r i ñ o [que le profesaron los que se h o n r a n de h a b e r sido sus 

c o m p a ñ e r o s . 

P e r m i t i d m e que termine , pero antes , de jadme dec ir á nuestros fu

turos y y á queridos discípulos una sola p a l a b r a . 

¡Jóvenes á quienes impulsa el noble anhelo de saber , e s c u c h a d mi 

último consejo! Seguirán los turnos una y o t r a vez, t o c a r á á es ta F a 

cultad, l l egará el de mi a s ignatura , pero yo y a no e s taré aqui. G r a v a d 

pues lo que voy á dec iros en vues tra m e m o r i a c o m o se g r a v a n los en

c a r g o s del p a d r e que agoniza . Purif icad vuestra conc ienc ia , cons iderad 

que lo que h a b l a en ella es la voz de Dios. E s t e es el re sumen de toda la 

filosofía, este es el r ico patr imonio que recibís de vuestros antecesores . 

¡Ojalá que un dia podáis decir , no s o m o s indignos de nuestros padres ! 

Y a h o r a E x c m o . S r . , al j u z g a r este t r a b a j o , no consideréis sus d e 

fectos. He c a m i n a d o al a z a r por c a m p o s desconoc idos sin guia y a p r e 

s u r a d a m e n t e : m u c h a s veces habré tropezado y h a b r é caido, pero r e c o r 

dad que al t e m e r a r i o Cónsul vencido por Annibal lo perdonó el pueblo 

r o m a n o porque no había desconfiado de la sa lvación de la patr ia . 

H E D I C H O . 
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