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A TABAH EBN ABl-SAF!AN 

Durante mucho tiempo, quizas demasiado, la Historia de la Ciencia se ha 
construido como una relaci6n de hechos cientificos relevantes, con el inconve
niente de los chauvinismos•, o desde el punto de vista biogratico. 

Es claro que bajo estos moldes escribir sobre la Ciencia, no s6lo en 
fa1remadura sino tambien en Espaila, es un empeilo harto dificil. 

Pero si consideramos que la ciencia noes al go independiente del hombre, 
sino queconstituye una parte de la totalidad de la vida humana y si quiere hablarse, 
en particular, de los conocimientos cientificos de una cierta sociedad, de un pais 
detenninado ode una epoca dada, la historia de la Ciencia, en general, hay que 
abordarla en funci6n de la Vida Social y del espiritu del tiempo. 

Es decir, siguiendo a Vera: 

«La Historia de la Ciencia no puede, por tanto, prescindir del hombre 
como hombre y como elemento de la Sociedad, ni de los fen6menos politicos, 

1 

La lista, patriotera, podria ser interminable y s6lo, como anecdota, set1alar la controversia 
sobre. la introducci6n de Ja ecuaci6n de segundo grado en Europa; si fue el italiano Leonardo 
de Pisa (Fibonacci) o el judio catal:in Savasorda. 
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sociales y religiosos que caracterizan cada una de las etapas que ha recorrido 
la Ciencia en su incesante marcha hacia la perfectibilidad"2. 

Con este espiritu habra que empezar por sefialar que el mayor empefio de 
los cientificos espafioles del siglo XIX fue introducir en Espana. la modernidad, 
es decir las teorias y estudios que eran el acervo comi:tn en la Europa de su 
momento. A pesar de opiniones como "en Espana no ha habido una cultura 
cientifica" o la de Rey Pastor: "se considera buen matematico el que de dos 
volumenes extranjeros redacta un volumen en castellano", se pueden encontrar 
cientificos que estuvieron a la altura de sus contemporaneos europeos3• 

La creacion de Institutos de Segunda Ensefianza se puede considerar como 
un factor fundamental para la entrada de un aire nuevo en la Ensefianza y en el 
Pensamiento Cientifico. Es impresionante la pleyade de hombres que desde la 
Catedra de un Instituto lucharon por la modernidad; porno vivir de espaldas a 
una realidad. Sevivia constantemente eclipsados, la Ciencia estaba, pero era tal 
la "capa" que la tapaba que era como un eclipse. De aqui, bajo nuestra opinion, 
que la labor que se hizo desde los Institutos fue trascendental y ademas afiadir 
que creemos que no ha habido un reconocimiento explicito a estos hombres. 

(,Pero que significo para la ciencia el siglo XIX? El hombre del siglo XIX 
era enciclopedista, "casi" todos los saberes estaban a su alcance, pero he aqui 
queen los seis ultimos afios del XIX y los cuatro primeros del XX aparecen hechos 
que le hacen entrar en una crisis de angustia. 

En 1895 Rontgen descubre los rayos X; en 1896 Becquerel encuentra la 
radiactividad; en 1897 J.J. Thomson mide la carga del electron; en 1898 el 

· matrimonioCuriehallaelradio;en 1899HilbertrecrealaAxiomatica; en 1900 Planck 
concibe los quanta de energia; en 1901 Yokichi Takamine aisla la adrenalina; en 
1902 aparecen las primeras paradojas de la teoria de conjuntos; en 1903 Ramon 
y Cajal consigue tefiir las fibras nerviosas del cerebro, yen 1904 F. Lorentz lanza 
la idea de que los cuerpos en movimiento se contraen cuando estan colocados 
paralelamente a la direccion en que se mueven. 

Y por si fuera poco, en 1905, un joven inspector de la Oficina de Patentes 
de Berna envia una monografia a una revista tecnica de Alemania dondedice que 

1 F. VERA FERNANDEZ DE CORDOBA: Evoluci6n del Pensamiento Cientifico, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1945, pp. 13-14. 

1 Por solo nombrar extremeilos, se citarian a Vera Fernandez de Cordoba, Reyes Prosper, 
Carrasco Garrorena, etc. 
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no existe un pun to jijo de referencia en el Universo para medir /as distancias. 
Este joven es Albert Einstein. 

Ya parece que se entiende que el hombre un "poco" cul to sufriera una crisis 
de angustia. 

Para Vera, "este periodo se ha bautizado con el nombre de "siglo de las 
luces" yaque, metaforicamente, popularizada la ilustracion, susdestellos llegaron 
a todas partes, y, en sentido recto, los hombres del siglo XIX se han alumbrado 
sucesivamente con el candil, el quinque de petr61eo, el gas, el acetileno y la 
bombilla electrica"4

• 

Si sevalora s61o la aportacion individual al progreso de la Ciencia, es claro 
que ademas de Ramon y Cajal podriamos encontrar otros espaiioles que en el 
transito del siglo XIX al XX descuellan en algunas de las ramas cientificas. 

Se puede considerar que el siglo XIX, desde el punto de vista politico, 
comienzaconlaguerradelaindependencia.Peronoocurrelomismoconlacultura, 
ya que las distintas ramasde la Ciencia contemporanea alcanzaron la madurez en 
fechas del ochocientos bastantes dispares, pero que, en general, se van escalo
nando a partir del reinado de Isabel II (1833-1868). La enseiianza, aunque con 
muchos problemas, se institucionaliza. 

La Universidad sufre una gran transformacion, que se manifiesta con el Plan 
de Estudios decretado por S .M. el 28 de Agosto de 1850 debido al Ministro Manuel 
Seijas Lozanos; en el cual aparece la Facultad de Filosofia dividida en cuatro sec
ciones, entre las cuales estan: Ciencias fisico-matematicas y Ciencias naturales. 

Por fin se e>..i>licitaban los estudios de Ciencias, que se venia luchando por 
ellos desde el siglo anterior. Es decir, que la Ciencia no fuera un apartado de la 
Filosofia. 

Pero como tantas otras veces esta transformacion se qued6 solo en 
fachada. Asi Vicuna en su discurso de apertura de la Universidad de Madrid ( 187 5-
76) dice: . 

« tal padre grave o cual hombre curioso, leyera algun Ii bro en latin desde 
la Catedra, referente a asuntos matematicos o fisicos. Un e:dracto de la 
Geometria de Euclides, algun resumen de Aritmetica, nada o casi nada de 

4 
F. VERA FERNANDEZ DE CORDOBA: Historia de la Ciencia, Barcelona, Iberia, 1937, 
p. 522. 

'Plan de Estudios decretado por SM. en 28 de agosto de 1850 y Reglamento para su 
e1e~ci6n, aprobado por Real decreto de 1 O de septiembre de 1851, Madrid, lmprenta 
Nacional, p. 12. 
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Algebra, unas nociones de Cosmografia, otras de Musica y una disertaci6n 
inspirada en la Filosofia aristotelica, sobre los fen6menos naturales; a esto 
quedaba reducida la enseflanza de las Ciencias fisico-matematicas''6. 

El Plan de estudios de 1850 se modifica el 16 de agosto de 18807
• Lo mas 

llamativo de esta refonna es la creaci6n de la F acultad de Ciencias dividida en las 
secciones de Fisica-matematicas, Fisico-quimicas y Naturales. 

A pesar de todas estas modificaciones, casi siempre atendiendo a la 
fachada, la investigaci6n cientifica estaba al albur de los acontecimientos politi
cos, asi seguia en manos de las instituciones creadas por los gobiernos ilustrados 
y por algunas otras que se crean en el siglo XIX. La Guerra de la independencia, 
trienio liberal y triunfo de la reacci6n absolutistas pueden, de algim modo, 
justificarel atraso cientifico en que los espafioles llegan al ultimo tercio del siglo 
XIX; atraso que se ha arrastrado, en algunas parcelas cientificas, hasta la mitad 
del siglo XX. 

Otra instituci6n que se crea en este momento hist6rico es la Escue la Nonnal, 
posterionnente Hamada Escuela de Magisterio. Aqui la situaci6n era aun mas 
ca6tica, incluso llegaron a desaparecer alguna vez. 

Sin animo de serexhaustivo seva a dar algunas notas sobre estas Escuelas8
. 

El 8 demarzo de 1839, siendo Ministro deFomento D. Antonio Hompanera 
de Cos, se inaugura la primeraNonnal de Espana, Madrid, siendo suprimer director 
D. Pablo Montesino9• 

A partirde 1840 aparecen en provincias las primerasEscuelasNonnales, sin 
orden ni concierto, puesto que el primer Reglamento no aparece hasta 1843 
publicado por Gil de zarate. 

En 1849 las Nonnales quedan reducidas a 32 y se dividen estos Centros en 
elementales y superiores. Los Centros superiores estaban reservados para las 
ea pi tales de distrito universitario. 

' S. RiOS; L. A SANTALO; M. BALANZAT, Julio Rey Pastor: matemtitico, Madrid, 
Instituto de Espaila, 1979, p. 23. 

1 Gaceta de Madrid, 229, 16 de agosto de 1880, pp. 499-503. 
1 Parle de estas notas estan tomadas de M. de GUZMAN: Vida y 11111erle de Las Escue/as 

Normales; Barcelona, PPU, 1986; M.E. DOMiNGUEZ RODRIGUEZ: Origenes y Desarro
/lo de la Escuela Normal de Maestros y Maes/ras de Caceres, Salamanca, UEX, 1988; J. M. 
COBOS BUENO: Apuntes documentales para la construccion de la historia de la Escue/a 
Normal de Maestros de Badajoz hoy Facultad de Educacion. (inCdita). 

' Diputado a Cortes por Extremadura. 
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Un hito importante para la vida de estas Escuelas lo constituye la Ley de 
9 dediciembre de 1857 dictada porel Ministro deFomento, don Claudio Moyano, 
Ley Moyano. Esta Ley practicamente ha estado vigente hasta la Ley General de 
Educaci6n de Villar Palasi. 

Desde la creaci6n de la Escue la Central, 183 9, hasta la fee ha que nos ocupa, 
1900,sepromulganlossiguientesReglamentos: 1843, 1849, 1850(s6loafectaala 
EscuelaCentral)y 1863 (EscueladeParvulos). 

En 1868 se suprimen, porprimera vez, las Escuelas Nonnales y su enseftanza 
pasa a los Institutos. 

En 1887, se traspasa al Estado el mantenirniento de las Escuelas que hasta 
este momento corria a cargo de las Diputaciones. 

En 1901 sufre la segunda supresi6n y se vuelven a integrar en los Institutos 
de Segunda Enseftanza. 

Aunque en 1868 se suprimen, cuatro meses mas tardese reponen, pero nada 
hace pensar que deuna vez por todas se tome la clase politica interes real por esta 
Ensefianza. En tal estado se encontraban, las Escuelas, que ni se preocuparon de 
cubrir las vacantes del profesorado; ademas se debe de tener en cuenta que la 
preparaci6n y dedicaci6n del profesorado existente dejaba mucho que desear. 

A pesar del panorama tan sombrio que se ha descrito, aparecen unas 
luciernagas que con sus destellos abren un camino que tuvo sus frutos, sobre 
todo en el pensamiento cientifico yen la formaci6n de una conciencia liberal. 

Estas luces las aportan, la creaci6n de Institutos de Ensefianza Secundaria, 
lalnstituci6nLibre de Ensefianza (1876)10, la Academia de Ciencias (1857) 11

, la 
proliferaci6n, por todo el territorio nacional, de las Sociedades Econ6micas 
Amigos del Pais y los Ateneos literarios y cientificos12• Asimismo es digno de 

18 
Recordar cuantos ilustres extremenos colaboraron en este proyecto. (Cf. M. PECELLiN 
LANCHARRO: El Krausismo en Badajoz: Tomas Romero de Castilla, Cliceres, Servicio de 
Pubticaciones UEX, Ed. Regional de Extremadura, Diputacion de Badajoz, 1987, pp. 73-
74.) 

11 
En 17&2 el ministerio de Floridablanca invita a Francisco de Villalpando a pasar a la reserva 
de escritores pliblicos al servicio del Estado y por el pensionados. El primer trabajo que se 
le encarga es redactar los estatutos de la Real Academia de Ciencias que se proyectaba fundar 
en Madrid. G. ZAMORA SANCHEZ: Universidad y Filosojia Moderna en la espaita 
ilustrada, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca e lnstituto Storico dei Cappuccini, 1989, 
p. 100). 

11 
N? ~ referencian todos los proyectos que no tuvieron un final feliz; con10 puede ser et que 
eXJStJo de creaci6n de una Escuela Politecnica analoga a la francesa. 
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destacar la creaci6n, fundamentalmente en el ultimo tercio del siglo XIX, de 
peri6dicos cientlficos. Estos peri6dicos, generalmente con vida efimera, servian 
de vehiculo de transmisi6n de las nuevas ideas cientificas en tres direcciones: 
como divulgaci6n de la ciencia en el plano hist6rico, en el filos6fico-cientifico y 
en el sentido estricto13

• De estos peri6dicos destac6 El Progreso Matematico, 
fundado por Zoel Garcia de Galdeano en Zaragoza en 1891. 

IASITUACION EN EXTREMADURA 
La proyecci6n de la situaci6n general espafiola a una region como 

Extremadura, que ademas de las circunstancias que concurrian hay que agregar 
su "pobreza cultural secular'' por laexpoliaci6nsufrida alo largodelossiglos, hace 
que el panorama sea mas oscuro queen otras14

• 

A pesar de lo dicho, en Extremadura existen testimonios, a lo largo de la 
historia, por la lucha de mejorar el nivel cultural del pueblo. 

Asi constatamos que por Real Cectula de Carlos IV15
, se crean cuatro 

Facultades en el Seminario San Aton de Badajoz, dependiendo de la Universidad 
de Salamanca: 

«que el referido Seminario tenia de Maestros para Ja enseiianza de sus 
lndividuos, hizo presente la nuestro consejo Jos medios que le parecieron 
oportunos a este fin, siendo uno de ellos el E~tablecimiento de Catedra y su 
dotaci6n. Conociendo el nuestro consejo Ja necesidad de proporcionar a los 
naturales de Extremadura Ja enseiianza e instrucci6n en )as Ciencias de que 
carecen, y s6lo a mucha costa pueden adquirir por Ja distancia que hay de aquella 
Provincia a qualquiera de Jos Estudios publicos de) Reyno'',16 

u Como posteriormente veremos el Boletin-Revista del Jnstituto de Badajoz encaja perfec
tamente en el marco expuesto. 

14 Vease el pequei\o pero esclarecedor articulo, M. PECELLiN LANCHARRO, «Estado de la 
enseiianza en Badajoz a principios de! siglo XIX», Revista de Estudios Extremenos, 
XXXVIII, num. JI, 1982, pp. 267-270. 

" Real Cedula de SM. y provision del Supremo Consejo de Castilla, aprobando el Plan de 
Catedras del Seminario Conciliar de San Aton de Badajoz, Madrid, Vda. de Joaquin Ibarra. 
1793 . 

16 Ibidem, pp. (25)-(26). 
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para mas adelante decir: 

<<y hecho en esta fonna, tengan la misma fuerza que si hubiesen sido 
ganados en la Universidad, y obren los mismos efectos para poder obtener los 
respectivos grados menores y mayores en las referidas Facultades de Filosofia, 
Teologia y Derecho Civil y Canonico en qualquiera de lasdemas Universidades 
publicas, asi los Seminaristas y Porcionistas de dicho Colegio de San Aton de 
Badajoz, como los Estudiantes de fuera, que concurran a cursar en el"17. 

La lucha por alcanzar esta meta, Centro Superior de Enseflanza, la inicia el 
Obispo Manuel Perez Minayo (1665-1779) en el afio 1777 con la estimable 
colaboraci6n del can6nigo, nombrado Visitador del Seminario, Fernando de 
Ledesma y Vargas (173 5-1809), natural de Salvatierra de los Barros y un hombre 
ilustrado18• 

Despues de diversas vicisitudes, la llegada del obispo Alonso Solis y 
Gragera (1716-1797), extreme no de Miajadas y de la orden de Santiago, hace que 
en 1783, y tambien como protagonista Fernando de Ledesma, se reinicie el 
exi>e<liente. La muerte de Carlos III y algunos otros inconvenientes hace que se 
retrase el reconociiniento como Centro Superior al afio 1793 19• 

La situaci6n de este centro dependiendo de Salamanca se mantiene hasta 
el Plan Calamorde de 1824 en que pasa a depender de Sevilla. 

Coinienzan unos aflos dorados con el apoyo de los sucesivos gobiemos; 
pero guerra de las Naranjas, guerra de la Independencia20, llegada al poder de 
Fernando VII, son factores tan distorsionantes que hacen que el clero de Badajoz 
se vuelva reaccionario y su reflejo en el Centro es olvidarse de todo lo anterior. 
Prueba de ello es el documento que se transcribe: 

Manifestacion que hace D. Segundo Flores de los hechos que motivaro11 
Sit sa/ida de/ seminario conciliar de S . Aton, de /as personas que han injluido 
en ello, y de/ modo con que lo han ejecutado21 • 

17 
Ibidem, p. (35). 

"M · BLANCO COT ANO: El primer Centro Universitario Extremeilo.- Badajoz 1793, Tesis 
Doctoral, 1996 (inedita). 

" Es obvio que en este reconocimiento jug<'> un papel fundamental Manuel Godoy. 

"' Badajoz fue enfrentamiento encamecido entre Franceses e lngleses. 
21 B l · 0 etin Oflcial Provincial de Badajoz, 5-1-1837. 
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El deseo de aclarar la verdad, mayormente cuando su ocultaci6n puede dar 
margen a que el publico forme ideas siniestras, poco conformes a la realidad, 
y tal vez vacilantes con respecto a mi, a vista de la conducta que conmigo 
observan hombres tenidos algunos por liberales, bien sea porque asi se hayan 
ellos mismos apellidado, o porque algun equivoco en sus hechos, casi 
invariables, haya ocasionado en el vulgo un juicio precipitado e inexacto, o en 
fin, porque hayan visto epocas en que considerasen sus intereses ligados a la 
denominaci6n de liberal: este deseo, repito, no menos que el de promover por 
mis debiles y escasos medios la ilustraci6n y el civismo, conculcando y 
confundiendo el fanatismo, la preocupaci6n y la ignorancia, fuentes del error 
mas craso que aun quieren perpetuar entre nosotros los genios del servilismo, 
es el m6vil de mi pluma, que tomo, mas queen utilidad mia, en la de mi madre 
patria. Vamos, pues, al caso. Desempenando una catedra de filosofia o sea de 
segunda ensei'ianza, en este seminario desde el 18 de octubre de 1835, dia en 
que fui nombrado por el ilustrisimo obispo, en virtud de las 6rdenes de S.M. 
la Reina para colocar a los exclaustrados, como se expresa en el nombramiento, 
y serlo yo de S. Agustin de esta ciudad, en cuya orden obtuve a los 22 anos 
los titulos de lector de artes, letras humanas y matematicas, sin hacer menci6n 
del de predicador de la Providencia monastica de Andalucia, con licencias 
especiales del citado obispo para la di6cesis de Badajoz; despues de Imber 
explicado el curso primero de 1835 a 36, pase a explicar el segundo (con el 
tercero en una s6lo ensenanza, porno haber sino dos catedraticos) de 1836 a 
37, por acuerdo del senor gobemador de este obispado, senores can6nigos 
conciliarios, catedraticos &c, reunidos en principios de este curso. Esta 
resoluci6n, tomada con arreglo al decreto de octubre de 1835 sobre seminarios, 
en que se ordena " que Los discipulos en filosofia no conozcan sino un s6lo 
catedratico" se verific6 igualmente a consecuencia de Imber yo manifestado a 
dichos senores que me interesaba por instruirme, continuar el segundo curso 
de segunda ensei'ianza; que el otro catedratico, poseyendo dos cursos de 
matematicas, podia muy bien explicar las pocas que pueden suministrarse en 
un ai'io simultaneo de la 16gica, (estan dividiendo enteros desde mediados de 
noviembre; tales se presentan a filosofia Los j6venes despues de dos o tres anos 
de mascula sunt maribus y compositum simplexque!); que no pudiendose 
disponer las catedras por facultades, como se expresa en el plan de octubre 
ultimo, por las circunstancias en que se halla el establecimiento, y siendo 
necesario, como decian, componerse con lo que hubiera, bueno seria que 
altemasemos, y no quedase yo con el fastidio y monotonia de una catedra de 
entrada: todo lo ha habido en consideraci6n, se dispuso que el catedratico D. 
Juan Mata pasase a explicar 16gica y matematicas, y yo a filosofia moral. 
Propuse entonces para la ensenanza de esta el compendio de la moral universal 
del baron de ·olbak: desagrad6 a sus senorias, como era de esperar: anadi que 
siendo un curso en que se explicaban al mismo tiempo fundamentos de religi6~ 
no podria esta perder porque se diese aquella, y no por esto agrad6 mas mi 



CIENCIA EN EXIREMADURA EN EL TRANSITO 

DEL SIGLO XlX AL XX: 
435 

proposicion; quedando por entonces sin resolver el punto tocante a libros, 
metodos e idiomas, hasta que con arreglo al plan forrnasemos los catedraticos 
el programa que habia de servirnos de regimen el presente curso. La forrnamos 
con efecto el dia siguiente; y el que juzgue conveniente para la ensefianza de 
mi cargo, fue, en bosquejo, en esta forrna. 
En atencion a lo embarazoso, y aun perjudicial que es el sistema hasta aqui 
seguido, con notable detrimento de las ciencias, y por consiguiente de la 
sociedad, de ensefiar en latin, que lejos de servir de vehiculo a aquellas, las 
suministra un denso velo que las oculta a los jovenes poco familiarizados aun 
con aquel idioma, adopte e1 nativo, como mas a prop6sito y conducente al 
adelantamiento de los discipulos. La hora y media de manana dedicada en este 
curso a la moral y fundamentos de religion, pretendi ocuparla en explicaciones 
de moral dividida en social o filos6fica, y cristiana, a fin de que sin desatender 
los jovenes las virtudes cristianas, y los fundamentos de nuestra sagrada 
religion, adquiriesen las virtudes sociales, aquellas propias a la forrnacion de 
un buen ciudadano. Esto es lo que jamas se ha practicado aqui, y lo que 
cabalmente quieren evitar estos sefiores, que por otra parte quieren ser 
considerados en el rango de los hombres libres. Al efecto empece a forrnar un 
extracto en que se contuviesen con claridad los principios o bases fundamen
tales de la sana moral, libres de farrago, de definiciones obscuras e ininteligibles, 
de sutilezas metafisicas, controversias pueriles, y de todo lo que hace degenerar 
a la ciencia mas necesaria y mas unida a los intereses del hombre, cual es la de 
sus deberes: en las tardes de los lunes, martes y miercoles, explicaba la historia 
de Espana; para la que adopte como texto el compendio de D. Geronimo de 
la Escosura; y en las de los viernes y silbados lecciones orales de literatura 
espanola; todo con arreglo a las facultades que nos da el plan aprobado 
ultimamente. 

Este programa que forrne en el cuarto de el otro catedratico, que hace de vice
rector, pasaria a poder del sefior gobernador del obispado, y debio pasar de este 
al del senor jefe politico, segun el citado plan; mas tengo entendido que no se 
ha verificado asi, por la sencilla razon de que estos sefiores, gobemador 
eclesiastico y comparse canonical se consideran exentos de toda obligacion que 
emane del gobiemo, como lo prueba mejor el hecho que sigue. 
Recibiendo la callada por respuesta afirrnativa, desempefie mi catedra, segun 
el sistema referido, por espacio de 26 dias, aprovechando los jovenes consi
derablemente y sin molestia, lo que me hizo concebir grandes esperanzas, y 
confirrnarrne, en que mi plan no era del todo desacertado; testigos scan de este 
hecho mas de treinta discipulos, que si son experimentados en la ciencia, se 
observariln, nose considere vano el decirlo, con mas ventajas obtenidas en tan 
corto tiempo, que hubieran logrado todo el curso en el inmenso farrago del P. 
Jacquier. Mas no era bien disfrutar por mas tiempo de estos beneficios bajo 
los auspicios de la insensatez y del fanatismo: muy opuestos era mi sistema 
a los intereses de estos sefiores que s6lo pretenden aherrojar el entendimiento, 
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envilecer la raz6n, y torturar todas las facultades intelectuales, a fin de sacar 
la de la generaci6n el mayor partido posible. Al punto empezaron como 
encocados a reunirse varios de esta lepra, facciosos unos, liberates de los ya 
clasificados otros, pero todos por supuesto haciendo causa comim; cual arquea 
las cejas, dando al mismo tiempo un mistico silbido de admiraci6n; cual lleva 
las manos a la caza; cual con ellas cruzadas en el pecho, elevando los ojos al 
cielo, prorrumpe con los demas jherejia! jherejia! jmixta! y jpublica! De esos 
j6venes, j,quien es el que se ordena? jPues! jya! Ninguno. jC6mo querer! con 
esos principios, Ese hombre no conviene = Enseguida me mandan un recado 
(en 11 de diciembre) en que me imponia pasase a la clase de primer aiio: 
conociendo las causas, y que no debia ejecutarlo sin hacenne muy poco favor 
en ello, hice el aprecio que se merecia un recado verbal dado por el otro 
catedratico en el seminario; y pasando el dia siguiente a mi catedra, halle al 
tiempo de haber entrado que el otro profesor acompanado de un notario me 
llamaban hacia fuera; pas6 inmediatamente al corredor o claustro, donde me 
enseiiaron una comunicaci6n del senor gobemador al vice-rector, en la que le 
mandaba pasase a mi catedra, y con respecto a mi, decia, "se le comunicani". 
Al ver yo este modo vago de expresarse, y no hallando justa causa para ta! 
detenninaci6n, hice de este, que pudo ser aviso indirecto, igual aprecio que del 
recado verbal: y volviendo a mi catedra; conteste "que esperaba la comunica
ci6n formal y los motivos de ella". A pocas horas renovando y detenninando 
mas et "se le comunicara" el vice-rector me remiti6 a casa el oficio del seiior 
gobemador que abajo copio22

• Que sean estas especies desagradables, que es 

12 Seminario conciliar de S. A16n de Badajoz.= El seilor gobernador de este obispado, con fecha 
11 del corriente, me manda comunicar a V. el oficio siguiente.= «Habiendo reunido a los 
seiiores canonigos Dr. D. Gregorio Fernandez Perez, y Dr. D. Francisco Jose Garcia 
Zambrano, y a V., con motivo de ciertas especies desagradables que habian llegado a mi 
conocimiento, he resuelto de conformidad con los mencionados seilores can6nigos, que V. 
desde el inmediato dia empiece a explicar y continue por todo el curso explicando la Filosofia 
moral del autor Guevara, cuidando de que los discipulos hayan de estudiar y recitar en lengua 
latina la respectiva lecci<in por el mismo autor, para que lejos de olvidar la grarnatica latina, 
en la que muchos no st1elen estar muy adelantados se perfeccionen en dicha lengua con el 
estudio de autores latinos, quedando V. ademas encargado de st1ministar a sus discipulos los 
demas conocimientos seglin los prescrito en el Real decreto de 26 de octubre ultimo; Y que 
D. Jose Flores explique la L6gica del referido autor Guevara, de manera que los jovenes 
estudien y reciten st1 lecci<in en lengua latina, seglin va expresado acerca de ta filosofia mora~ 
ademas de las matematicas de Vallejo, en las que D. Jose Flores tiene acreditada su mayor 
instrucci6n, con st1 ensenanza en Jos ailos anteriores. Todo lo que comunicara V. al dicbo 
Flores, y del recibo de este, y de Sil inmediato y puntual cumplimiento me dari aviso. Dios 
guarde a V. muchos aiios. Badajoz 11 de diciembre de 1856. = Gabriel Rafael Blazquez Prieto. 
= Sr D. Juan Jose Mata, pro-rector del colegio seminario conciliar de S. Ant<in de Badajoz. 
= Lo que traslado a V. para su inteligencia. Dios &c. = Juan Jose Mata. = Sr. D. Jose Flores. 
catedratico de) seminario conciliar de esta ciudad. 
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la parte misteriosa del oficio, puede deducirse de lo que llevo dicho. Enseguida 
fui mandado Hamar por dicho sei\or gobemador, y pasando a su casa, despues 
de hacerme importantisimo descubrimiento de "que es mas viejo que yo" solo 
hubo entre nosotros las contestaciones que siguen.-Debe V. ir a explicar logica 
porque asi lo exige el bien de V.- No quiero yo tanto bien, y s61o explicar moral. 
lQue causas existen para esta variacion? lPOf ventura yo no observo las 
ordenes del gobiemo? Estas son mi norte.- jTi! jTi! jTi! jTi! Nada, no entiendo 
de ordenes del gobiemo, yo mando, yo lo dispongo; yo soy aqui e1 gobiemo.
Con que segim eso es sentencia irrevoble (sic), "yo s61o podre ir a la clase de 
16gica?- Solamente, o logica o ninguna.-Pues sei\or, o moral o ninguna, agur.
Enseguida hice una exposicion al sei\or jefe politico, y despues de varias 
contestaciones entre esta autoridad y el prelado, tengo entendido que es 
cuestion que ocupa a estas horas la atencion de) ministro del ramo. 

Como existan en esta varios eclesiasticos dignos por sus opiniones y por su 
conducta moral y politica que pudieran ser perjudicados sin determinacion de 
personas en este asunto, hare una breve resei\a de los sei\ores actores de esta 
escena, digna de tales campeones. Los sei\ores doctores Blilzquez, Zambrano 
y Perez, de que llevo hecho merito, forman la rueda principal de esta maquina, 
cuyo manubrio reside, segun tengo entendido, en manos del sei\or magistral, 
que da impulso a aquellos sei\ores que aunque se diga no ser del movimiento, 
ellos al fin le forman acelerado retrogresivo. El sei\or provisor Leal, por una 
concomitancia muy inmediata al doctor Zambrano, ha tornado una parte 
bastante activa en e1 negocio. Los catedraticos D. Faustino Izquierdo, D. Juan 
Caballero y D. Juan Mata, todos buenos amigos, dignisimos catedraticos de 
un establecimiento piadoso; ejusdem furfuris que el sei\or magistral, y no muy 
distante, hoy, de todos los demas sei\ores, han desempei\ado su papel como 
era de esperar. Nada dire del sei\or D. Claudio Barreros que ha hechocon mucha 
propiedad el de fie) interlocutor en esta zambra. Generoso dispensador de 
proteccion, de que, parece haber hecho grande acopio para este ai\o, querien
dome hacer participe, mi juventud e imprudencia no pudo menos de respon
derle "no sucumbo a bajezas" "no acostumbro quitar motas a nadie" "he 
cumplido con las ordenes del gobiemo, y estoy intimamente persuadido de que 
en nada he faltado a los deberes que la religion me impone". 

Sin embargo, acogiendose estos sei\ores a esta sagrada egida, para ponerse a 
cubierto de su arbitrariedad; a la voz de jherejia! todos se unen, y llega a tanto 
su desvario, su locura, que, segun confesion de ellos mismos, empezaron 
formarme sumaria en este tribunal eclesiastico semi-inquisitorial. jOh escan
dalo! lD6nde esta esa sumaria? lComo es que despues de veinte o mas dias 
que se empez6, no ha llegado aun a hacerseme cargo alguno? lEn que estriba 
esa herejia? lSoy hereje porque no queriendo, como vosotros, hacer de los 
jovenes unos mojigatos despreciables, los quiero formar ciudadanos utiles, y 
verdaderos cristianos? Observad el pequei\o extracto de la moral; preguntad, 
0 mas bien, pregunten personas ilustradas e imparciales los principios de esta 
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ciencia a los j6venes que he tenido el honor de dirigir en este corto tiempo, y 
se hallara la prueba mas evidente de la falsedad de esos calumniosos asertos. 

Concluyo pues, diciendo en resumen, que este caso presenta uno de los 
fen6menos mas raros que pueden darse en el mundo moral; estando reducido 
a "que a un liberal ta! vez por convencimiento, bastante acreditado en esta 
capital, se le este formando sumaria por dos facciosos autorizados para ello 
por otros que se dicen liberales: que este liberal sumariado sea el (mico de su 
especie que estaba al frente de la educaci6n publica en uno de los establecimien
to, unico de instrucci6n secundaria, a excepci6n de !as catedras de! conserva
torio: que los dos que forman la sumaria son, uno hace poco que se ha levantado 
el destierro; y que, en fin, el motivo de esta causa tremenda es, haber procurado 
el delincuente ilustrar la juventud, librarla de preocupaciones y errores, 
imbuirla en los principios de la sana moral, conduciendola por la senda de la 
verdad, de la virtud, y de la civilizaci6n; secundando de este modo fas sabias 
miras de! ilustrado gobiemo que felizmente disfruta la naci6n, y librando, en 
la parte que le es dada, a la presente generaci6n de !as feroces garras de los 
sectarios de! oscurantismo, jmas solicitos que nosotros en llevo al cabo sus 
desastrosos designios!". 

El publico sensato e irnparcial, y que indudablemente es el juez mas recto, podrii 
pesar en la balanza de la raz6n las toscas, a la par que verdaderas, reflex.iones 
que llevo expuestas.= Jose Segundo Flores23 . 

Siguiendoel plan Pidal el dia 15 de noviembre de 1845 se inaugurael primer 
Instituto de Badajoz en la sede del Seminario de San Aton; siendo el primer 
claustro de profesores practicamente el que habia en el seminario y siendo su 
director Juan Antonio Utrera a la raz6nRector del Seminario24• 

La Unicaasignatura de Ciencias que aparece es Matematicas, ocupando su 
citedra Nicolas Jimenez, Bachiller en Filosofia25• 

En Caceres las iniciativas para crear un Centro de Enseiianza Superior se 
remontan a 179226

• Coincidiendoconla reciencreada Real AudienciadeExtremadura 

21 Tenninaria en su exilio de Paris siendo Secretario personal de Augusto Comte. 
24 M. BLANCO COT ANO: Op. cit., p. 375. 

" Sohre la existencia de un solo profesor de Matematicas, existen documentos contradictorios. 
Asi se puede leer que existi6 otro profesor, Juan Checa, Agrimensor y Perito Agr6nomo. 
(SANCHEZ PASCUA, F.: El Jnstituto de Segunda Ensenanza de Badajoz en el siglo ){])(, 
Badajoz, Dpto. Publicaciones Diputacion de Badajoz, 1985, p. 48). 

16 Estas breves notas estan tomadas de Don Jose ALONSO DE QUINTANILLA: Discurso 
inaugural sabre Las utilidades de /as Ciencias que han de ensenarse en la nueva Universidad 
de segunda ensenanza de la provincia de Caceres, 1822 (Estudios de Alberto Gil Novales 
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(Qiceres)y el nombramiento como regentedeAntonio Mon y Velarde, el Supremo 
Consejo de Castilla le encomienda la reforma del Colegio de San Pedro de caceres. 
Esta reforma trae como consecuencia que se cursen ensefianzas de latinidad, 
filosofia, matematicas, gramatica, etc. Su existencia, como otros muchos proyec
tos de esta epoca no subsistiria, ademas se debe tener en cuenta que en 1819 se 
traslada el Seminario a Coria. 

La si tuaci6n mejora con la llegada a Caceres de Jose Alvarez Guerra el 8 de 
Abril de 1822 como jefe politico; con lo que este affo comienza de nuevo su 
andadura la Universidad de Caceres. 

Del primer claustro queremos destacar los siguientes profesores: Gumer
sindoF ernandez, Jose Alonso Quintanilla y MiguelDolz del Castellar. Gumersindo 
Fernandez, catedratico propietario de Fisica, habia sido hasta entonces catedra
tico de Historia Natural en el Colegio de Farmacia de Santiago27

• 

Jose Alonso de Quintanilla28, naceenMadrid hacia 1793, estudi6Medicina 
y fue Profesor de Medicina del Colegio de Madrid. Escribe dos opusculos de 
Botaruca, Disertaci6n sobre la anatomia de /as plan/as y Disertaci6n sobre la 
fisiologia vegetal, fruto de las clases de Agronomia impartidas por Antonio 
Sandalio de Arias y Costa en el Jardin Botanico de Madrid. 

Obtiene por oposici6n la catedra de Agricultura de Leon, a la que no llega 
aincorporarse. Fuecatedratico propietario de Botanicay Agricultura en Caceres, 
en 1832 profesor del Jardin Botanico de Madrid yen 1846 catedratico de la 
U niversidad Central. 

Jose Alonso fue el encargado de dar la lecci6n inaugural del curso de la 
Universidad de Olceres29• 

El discurso trata de la utilidad de las Ciencias30• Empieza con la ensefianza 
de las lenguas y atribuye importancia fundamental al 1atin31

• Continila con la 
l6gica, nombrandoa Destutt-Tracy, Locke, Condillac, D 'Alembert, etc., es decir 

Y Fer~ando Tomas Perez Gonzalez, editor), Caceres, 1996; M.E. DOMiNGUEZ 
RODRIGUEZ: La Universidad de Extremadura: s1is antecedentes hist6ricos en el siglo XIX, 
C<iceres, Servicio de Publicaciones UEX, 1987. 

" Don Jose de QUINTANILLA: Op. cit., p. 43. 
21 

Ibidem, p. 44. 

tt Ibidem, pp. 55-75. 
,. N d · 0 e1a de ser chocante que en estos ai\os tengan que defenderse las ciencias. 
ll De 

nuevo habria que retomar este discurso, puesto que estamos en unos presupuestos en que 
la cultura cientifica se reduce a la tecnica, a los metodos, olvidando las humanidades. 
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lo mas significativo del pensamiento del dieciocho. Coloca, como casi siempre se 
ha hecho, alas Ciencias Exactas como referente obligado para el conocimiento 
necesario de la investigaci6n de la verdad. Elogia a la Fisica y Quimica y a la 
Botaruca la incardina en la salud del hombre, puesto que sin ella ni la Agricultura 
ni la Medicina funcionan adecuadamente. 

Para terminar, dos apuntes que pueden definirlo: 

y finali:za, 

«La constituci6n es la ley fundamental del Estado, en ella estan 
consignadas la soberania nacional, los derechos y deberes de los ci udadanos,"32

, 

« entonces se conocera toda la grandeza del 18 de noviembre de este dia 
que hara epoca en los fastos de la historia por haberse puesto en Caceres la 
primera piedra al suntuoso edificio de la ilustraci6n:"33 • 

Y finalmente Miguel Dolz del Castellar que es nombrado catednitico interi
no de Matematicas, primer curso. Provenia de una Academia de Madrid34

• 

En 1834 se inicia un nuevo proyecto, pero esta vez tiene su origen en los 
catedraticos del Colegio deHumanidades, con la finalidad de amp liar los estudios 
y elevar las enseiianzas que se impartian en el mismo. Entre las catedras que se 
piden figura la de Matematicas. 

Este proyecto lo retoman de nuevo en 183 7, algunos estudiantes, vecinos 
y padres de familia. Como siempre el motivo es la necesidad para el desarrollo de 
Extremadura e invocando la desaparici6n de la "Universidad de provincias de 
1822". Tanto la Diputaci6n cacerefia como el Ayuntamiento hacen suyo el 
proyecto. 

En el proyecto figuraba dotar catedras, sobre las existentes en el Instituto 
de Segunda Enseiianza, una de Literatura y ocho de Leyes; y si las rentas lo 
permitian se aumentaria una catedra de Agricultura te6rico-practica y otra de 
Historia Natural. 

Seda un plazo, hasta primero de enero de 1841, para poderpresentarsea 
las mencionadas catedras y mientras tanto se decide nombrar interinos. La 
solemne apertura tuvo lugar el 8 de noviembre de 1840 y su supresi6n, por orden 

n Don Jose de QUINTANILLA: Op. cil. p. 73. 

n Ibidem, p. 75. 

,. Ibidem, p. 45. 
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delaDirecci6nGeneraldeEstudiosdelMinisteriodelaGobernaci6n,ell5demayo 
de 1841. 

En 1868 hay un nuevo intento, aprovechando los decretos de 26-XII-1868 
y 14-1-1869 en los que se autorizaba alas Diputaciones y Ayuntamientos para 
crear con sus fondos toda clase de establecimientos de ensenanza. El proyecto 
era tremendamente esperanzador: Una U niversidad para el estudio del Derecho 
civil can6nico y administrativo, Ciencias y Filosofia y Letras hasta el grado de 
Bachiller. 

Se inaugura s6lo Derecho, el 3 de Octubre de 1869. Esta vez tambien se 
inaugura el segundo curso, 1870-71, ademas se crean las catedras de Frances y 
de Agricultura. En un pleno polemico, la Diputaci6n, abril de 1871, decide su 
supresi6n. 

En 1842 se crea la Escuela Nonnal de caceres. Previamentela Diputaci6n 
de Caceres habia pensionado a C<indido Sanchez de Bustamante y Antonio 
Beltran a la Escuela Central de Madrid, puesto que para dirigir las Escuelas de 
nuevacreaci6nseexigia habersido alumnode laEscuela Central. Enenerode 1856 
se crea la Escuela Normal de Maestras. 

En 1844 se crea la Escuela Normal de Maestros de Badajoz. Previamente la 
Diputaci6ndeBadajozhabiapensionadoadosalumnos:D.FranciscoRodriguez 
Castillo y D. Joaquin Lopez Patino a la Escuela Central de Madrid. 

Asi el Sr. Rodriguez Castillo fue el primer director de la Escuela Normal de 
Maestros de Badajoz y el Sr. L6pez Patino fue nombrado segundo maestro, para 
posteriorrnente dirigir la Escuela desde 1849 a 1880. En 1855 se crea la Escuela 
Normal de Maestras. 

En la remodelaci6n de 1849 ambos Centros, Badajoz y Caceres, seran 
elementales. 

Otro pilar en la transrnisi6n de la modernidad son las Reales Sociedades 
Econ6micas Amigos del Pais. 

La Sociedades Econ6rnicas de Amigos del Pais35 sustituyen, de alguna 
forma, la labor educativa y filantropica que realizaban fundaciones piadosas e 

" Fernando T. PEREZ GONZALEZ: «Ensei\anza e Ilustraci6n en Extremadura», Alcantara, 
29, tei:cera i\poca, mayo-junio, 1993, pp. 7-35; F. Sanchez Pascua, «"Catedras" creadas por 
la Soc1edad Econ6mica de Amigos del Pais de BadajoZ», Educacion e Ilustracion en Espana, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 544-563; J. SUAREZ GENERELO: 
lncompleta y breve cronica de la Real Sociedad EcorlDmica Extremeila de Amigos de/ Pais 
de Badajoz, Badajoz, 1997. 
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instituciones religiosas. Los gobiemos ilustrados en todo momento apoyaron las 
iniciativas de los prohombres que proponian la creaci6n de estas Sociedades. Lo 
usual es que al frente de estas iniciativas figuraran el obispo y el jefe politico 
correspondiente. Este hecho se manifiesta notoriamnete en el siglo XIX. 

Estas Instituciones son las que realmente, durante el siglo XVIII, se 
encargan de difundir las "luces". 

La primera que se crea, 1765, es la Vascongada y al tener como fines: 
"extension de la ensefumza a las clases populares; introducci6n de las nuevas 
materias, tanto las de caracter tecnico como cientifico; envio de estudiantes al 
extranjero", seentiende queel gobiemoilustrado la potenciara. Asifueconstante 
la presencia en su seno de hombres ilustrados, como porejemplo en la Matritense, 
creada en 177 5, fue director el propio Campomanes. 

En Extremadura, la primera Sociedad que se crea es la de Plasencia, 30 de 
Ab::ili:E178), p:!Ea:S<:p si :i'11cEID~,.l:H!Garzfil£La:d6. 

La segunda en constituirse es la de Trujillo el 8 de febrero de 1787 y 
desaparaceen 1802. 

Villafranca de los Barros en 1805 solicita la craci6n de una sociedad, pero 
no se le concede. 

El 6 dejulio de 1816 seconstituye ladeBadajoz, Sociedad quees la (mica 
que se mantiene. 

Se adaptan los estatutos de la Matritense. En el articulo segundo se define 
el que fue primitivo lema "anima ilustrando". El articulo tercero afirma que "El 
instituto de la Sociedad es fomentar la Agricultura, las Artes y el Comercio y la 
instrucci6n publica por todos los medios posibles ... ". 

La actividades nose dejan esperar, asi el 1 de julio de 1816, cinco dias antes 
de su constituci6nformal, el Capitan de Artilleria de Marina, Jose 0 lmedo propone 
crear y hacerse cargo, de una Catedra de Matematicas. Sin embargo esta Catedra 
nose puso en funcionarniento, entreotras razones porque Jose Olmedo abandon6 
Badajoz37• 

La siguiente catedra que se crea es la de Agricultura, 28 de noviembre de 
1818. SenombracatedraticoaJulianGarciadeLuna38

• 

16 Vease el intersante analisis de las razones de esta negativa en Fernando T. PEREZ 
GONZALEZ, «Ensei\anza e Ilustraci6n en Extrernadura», op. cil. 

11 F. SANCHEZ PASCUA: Op. cil., p. 556; J. SUAREZ GENERELO: Op. cit., p. 27. 
11 J. SUAREZ GENERELO: Op. cit., p. 31. 
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El 1 de abril de 1823 comienzan las clases, bajo la responsabilidad de 
Geronimo Patron, de la recien creada Academia de Dibujo39

• 

El 23 de Abril de 1834 aparecen Juan Batista Peyronnet como encargado de 
la ensefianza de Geometria, Mecamca y Delineacion de las Artes y Domingo de 
Agreda como encargado de la Quimica de las Artes40

• 

En el informe de 1836 leemos: "Sefacilito local y los utiles necesarios al Sr. 
Catedratico D. Maximo Perea, para explicar las matematicasy delineacion aplicada 
a !as artes, en este edificio de Santa Catalina"41

• 

Como ya ha quedado dicho, la modernidad entra en Espana via Institutos 
de Segunda Ensefianza, por lo que el de Badajoz no se queda al margen de esta 
coyuntura. En el ultimo tercio de! siglo XIX se pone de manifiesto de una fonna 
palpable esto que decimos. Se esta de acuerdo en asignar los afios 80 como los 
afios dorados del Centro42

, aunque se puede constatar que en la historia de! 
Instituto es una constante la presencia de profesores que han dejado una 
importanteyprolija obra escrita43• 

CIENOAENEXTREMADURA 

Ya hemosvistoque en la epoca que nos ocupa, final del siglo XIX y principio 
del XX, en E>..tremadura la ensefianza oficial estabarepresentada por los Institutos 
de SegundaEnsefianza, las Escuelas Nonnales y la Real Sociedad Economica de 
Amigos del Pais de Badajoz. 

El nivel de las Escuelas Normales como ha quedado de manifiesto era muy 
pobre por la razones ya apuntadas. 

Solo queremos referenciar un hecho que al margen de las consideraciones 
de tipo personal, caciquil y politico, tuvo gran repercusion en la prensa local de 
Bada joz en el afio 1900. 

i• F S. . 
· ANCHEZ PASCUA: Op. cit., p. 557; J. SUAREZ GENERELO: Op. cit., pp. 39-40. 

•o F . . 
·SANCHEZ PASCUA: Op. cit., pp. 557-56 1; J. SUAREZ GENERELO: Op. cit., pp. 54, 

58. 

" J . · SUAREZ GENERELO: Op. cit., p.75. 
" F . · SANCHEZ PASCUA: El Jnstituto de Segundo Enseilanza de Badajoz en e/ siglo XJX, 

p. 187. 

o v· 
ease el excelente trabajo de M. PECELLiN LANCHARRO: El Krausismo en Badajoz: 

Tomas Romero de Castilla. 
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Este hecho es el desafio que D. Pedro Am6 y Pausas (se hacia Hamar de 
Villafranca), primer catedratico de Matematicas que llega a la Escue la Normal de 
Badajoz, para demostrar el bajo nivel de conocimientos de sus detractores, Ies 
propone resolver el problema, uno de los clasicos de la geometria griega, la 
trisecci6n del angulo. 

Este problema, que procede de laescuela deQuios (mediados s. Va. C.), que 
se puede enunciar: 

"Dado un angulo arbitrario dividirlo en tres partes iguales, utilizando 
como imicas herramientas el compas y la regla sin graduar y ademas en un 
numero finito de pasos'', 

fue resuelto en forma negativa por Pierre Laurent Wantzel (1814-1848), en su 
trabajo "Recherches sur les moyens de reconnaitre si un Probleme de Geometrie 
peut se resoudre avec la regle et le compas"44

• 

Nuestro D. Pedro lo enuncia en el peri6dico La Coalicion45 de la siguiente 
forma: 

"Teniendo que dividirse en tres partes iguales el angulo aob de la adjunta 
figura, con un radio cualquiera se ha descrito una circunferencia desde el vertice 
o, desde el punto a se ha trazado el diametro prolongado ac, y por el punto 
b una secante tal, que encuentra la prolongaci6n del diametro y cuya parte 
extema de es igual al radio. Dadas estas condiciones, demostrar que el angulo 
acb es la tercera parte exacta de aob. Puesta en evidencia esta verdad, hallar una 
formula matematica racional para resolver graficamente et problema de la 
trisecci6n del angulo'>46• 

Las respuestas a este desafio no se hacen esperar, pero la primera en el 
sentido de que el problema tiene soluci6n proviene del propio hijo del Sr. Arno 
en el peri6dico La Coalicion41

• Otra respuesta positiva se recibe del Sr. Pizarro. 
Pero es importante resefiar la respuesta que publica Agustin Rios Sanchez. Esta 
respuesta publicada en La Coalicion48 demuestra que tambien habia gente que 

44 Journal de Mathematiques pures et appliques, 2, 1837, pp. 366-372 . 

., Aiio X, n• 857, 24 mayo 1900, p. 3, cols. 1• y 2'. 

" Se acompai'ia una gnifica, cuya plancha el autor habia hecho en Madrid, por lo que s6lo la 
pue<le publicar La Coalicion. 

" Ano X, n• 860, 6 junio 1900, p. 2, cols. 2• y 3'. 
41 Ano X, n• 861, 11 de junio 1900, p.2, col. 4•; p. 3, col. 1•. 
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razonabaobienqueestabanaltantodeloquesehaciaenelmundo.Efectivamente, 
este autor, demuestra que el angulo acb es un tercio del aob, hasta aqui parecia 
dar la razon al Sr. Arno, pero es interesante transcribir lo que contin6a: 

"El problema es, pues cierto en el caso concreto que me ocupa49
• 

Objecciones: i•. Que la triseccion gr.ifica no puede practicarse directa e 
inmediatamente por esta construccion en todas las hip6tesis posibles. 

23
• Que aun descartada la anterior objeccion, el problema no tendra valor 

alguno, interin no se resuelva otra cuestion que se halla implicada en el y que 
supongo habra resuelto tambien el senor Arno, puesto que la considera resuelta 
en su trabajo. 

La cuestion consiste en determinar matematicamente la secante que haya 
de interceptar entre la circunferencia y la prolongacion del diametro una pa rte igual 
al radio". 

Aqui estaba el quid de la cuestion, que muy acertadamente el Sr. Rios 
exponeio. 

Sin embargo en los Institutos el ambiente era muy distinto. Tambien ha 
quedado de manifiesto que los Catedraticos dejaron una obra impresa por lo que 
se les puede juzgaCS1

; por lo que vamos a referenciar a aquellos que dejaron su 
impronta desde el punto de vista de la ciencia. 

CARLOs BoTEu.o DEL CASTILL051 

Circunstancias farniliares53 hacen que su nacimiento sea en Elvas (Portu
gal) el 16defebrerode 1825. 

" Se refiere a la resoluci6n del problema teniendo en cuenta la gnifica que se acompruia. 

"' Esta discusi6n puede verse de fonna mas detallada en J. COBOS BUENO; D. PERAL 
PACHECO: «Polemica en tomo al problema de la trisecci6n del angulo en la prensa de 
Badajoz en 1900», Campo Abierto 14, 1997, pp. 14-42. 

" Es importante la obra de F. SANCHEZ PASCUA: El Jnstituto de Segundo enseilanza de 
Badajoz en el siglo XIX (1845-1900). 

lt F · 
· SANCHEZ PASCUA: Op. cit., pp. 167-169; Nuevo Diorio de Badajoz, viemes 24 de 

Enero de 1896; A. del SOLAR Y TABOADAy el MARQuEs DE CIADONCHA: El Instituto 
de 2• Enseilanza de Badajoz: apuntes historicos, Badajoz, Vda. de A. Arqueros, 1946, pp. 
119-122. 

n Su padre era Secretario del Gobiemo Civil de Orense. El triunfo de la reacci6n de 1824 hace 
que se refugie en Portugal. Al descender de farnilia de Badajoz es previsible pesmar que se 
aproximarian a esta capital donde la familia le ayudarian econ6micamente. 
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La vuelta del partido constitucionalista hace que la familia se establezca 
definitivamente en Badajoz. 

En 1848 ingresa como catedratico interino deMatematicas del Instituto de 
Badajoz, obteniendo la titularidad de la plaza en febrero de 1852. 

Desempeii6 la direcci6n del lnstituto en el aiio 1857 yposterionnente desde 
1868 a 1872, en que deja el cargo al sernombrado Gobemador Civil de Albacete. 
Cesa en el mismo aiio, volviendo a su plaza del Instituto de Badajoz. En este puesto 
se mantuvo hasta quefue jubilado,julio de 1892, por el ministro Linares Rivas, por 
supresi6n de plazas en los Institutos. 

A pesar de jubilarse sigue dando clases, gratuitas, en la Escuela Municipal 
de Artes y Oficios, casi hasta su muerte. 

Fue premiado con las Encomiendas de la Real Orden de Carlos III, Isabel la 
Cat61ica y la del Cristo de Portugal. Ademas fue correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. 

Fue convencido liberal hasta su muerteasi como cat6lico. En la sublevaci6n 
liberal de 1854 lo encontramos como vocal secretario de la Junta Extremeiia que 
se constituye en Badajoz54 • 

De su discurso en la inauguraci6n del curso 1849-50 queremos destacar 
algunos parrafos que nos aproximaran a su pensarniento y personalidad. 

Al hablar de los nuevos metodos de ensefianza, recuerda los metodos 
anteriores. Asi dice: 

"lY cuales eran los metodos empleados antiguamente? Explicar por 
libros, para cuya sanci6n bastaba, que una comisi6n de hombres imperitos 
declarase que no contenian nada contra la fe, por desatinados que fuesen los 
principios cientificos en ella sentados, y por desatinado que fuese el orden de 
la exposici6n de las ideas; dar en cada establecimiento y aun en cada catedra 
una ex1ensi6n arbitraria a las teorias, y todo esto explicado en un idioma, para 
cuya traducci6n s6lo necesitaba el discipulo el tiempo que debiera emplear en 
la ciencia, iY todo esto bajo el estimulo del terror, que acobardando las tiemas 
inteligencias de los ninos ha malogrado tantas esperanzas!'-ss. 

~ J. GRAJERA CASTILLO: «La Revoluci6n de 1854», Alminar, 49, 1983, p. 17. 

" C. BOTELLO DEL CASTILLO: Oraci6n inaugural leida en la solemne apertura de los 
estudios de 1849-50, en el Jnstituto Provincial de Badajoz, Badajoz, lmprenta Nueva de la 
Compania, 1849, p. 6. 
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Parrafos mas adelante hace una defensa del estudio de laFilosofia ( defensa 
que habria que retomar hoy): 

"Dada esta de la manera que os he indicado, bien puede asegurarse que 
el estudio de la filosofia elemental nose reduce hoy a la simple habilitacion legal 
para una carrera mayor, sino que forrna el complemento de la educacion de la 
persona que colocada en buena posicion no aspira a titulos academicos"56. 

Justifica la prevenci6n que se tiene de la Ciencia: 

"Entonces se vio lo que nos atreveremos a Uamar el apostolado de la 
Ciencia; porque s6lo para una mision especial pudo crear el Padre del hombre 
esos gigantescos genios que en sus menores pasos dejaban ver un destello de 
laDivinidad: Galileo, queen posesion de mayores conocimientos que Copernico 
tuvo la gloria de concluir su obra: Descartes, fundador de las Matematicas 
modemas por la aplicacion de! Algebra a la Geometria y de esta a aquella: 
Newton y Leibnitz, que asombraron al mundo inteligente con la invenci6n del 
calculo infinitesimal, aunque por distintas vias. Aqui teneis, sefiores, los cuatro 
genios a quienes la humanidad tanto debe, y con quienes sin embargo foe tan 
injusta algunas veces! Y s61o esta injusticia, con que fueron tratados antes de 
ser comprendidos, es lo que puede haber dado origen a la prevencion con que 
!as ciencias, que nos ocupan, han sido miradas por algunos. Prevencion que es 
necesario que desaparezca, porque sefiores, la religion y la ciencia, emanadas 
de un s6lo y mismo principio, no pueden ser enemigas; porque Dios al mismo 
tiempo que nos ha dado el alma para amarle nos ha dado la inteligencia para 
estudiar y admirar sus obras"57. 

De su Acta de defunci6n58 entresacamos: 

"D. Manuel Rodriguez, natural de Badajoz, mayor de edad; casado; 
jornalero; domiciliado en Badajoz, calle Encarnacion, veinticuatro, manifestan
do en calidad de encargado de la familia queD. Carlos Botello del Castillo natural 
de Elvas, en portugal, edad de setenta y dos afios; catedratico jubilado y 
domiciliado en esta, fallecio a las cuatro y media de la mafiana del dia de hoy 
[23-1-1896] en la calle Montesinos, veintinueve a consecuencia de un antrax 
en la espalda. 

El referido finado estaba viudo en el acto de fallecimiento en terceras 
nupcias de D" Emilia Gonzalez Checa, no habiendo dejado este matrimonio 

" Ibidem, p. 7. 

" Ibidem, p. 9. 
"R . 

egistro Civil N° 1 de Badajoz, tomo 63, p. 12, secci6n 3', Num. 78. 
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hijos; de su primera esposa que lo fue D' Maria de los Angeles Pinedo, tampoco 
deja hijos, asi como de su segunda, D' Marceliana Rebolledo. 

Que segun noticias se ignora si otorg6 testamento". 

Su obra impresa consiste en: 

Compendio de Aritmetica y Algebra dispuesto para /os a/umnos de 
segunda ensei'ianza, Madrid, Gomez de Fuentenebro, 1878; Compendio de 
Geometria y Trigonometria rectilinea, con unas nociones de Topografia, 
dispuestos para /os a/umnos de segunda ensei'ianza, Madrid, M.M. de los Rios, 
1879;Aritmetica para /os a/umnos de instrucci6n primaria, Madrid, Gazetin de 
Madrid, 1880. 

Sus obras59 que siguen a Vallin y Bustillo, segiJn confesi6p propia, son las 
adaptadas a la ensefianza que practic6. Recibieron diversos premios y estaban 
subvencionadas por la Diputaci6n de Badajoz. 

RAFAEL ZAMBRANO y RUBIO 

Se posesiona de la catedra de Fisica y Quimica, en concepto de sustituto, 
el 1deabrilde1867. CesaenBadajozel 11desetiembrede1869. Posterionnente 
aparece como catedcitico de Matematicas en el Instituto de Sevilla, donde publica 
las siguientes obras: 

Prob/emas de Geometria, Sevilla, Girones y Orduna, 1884; Co/ecci6n de 
problemasdeAritmetica, (2 partes), Sevilla,DiazyCarballo, 1893;Elementosde 
Algebra, Sevilla, GironesyOrduna, 1885; ElementosdeAritmetica, Sevilla, Jose 
MariaAriza, 1889. 

Su presencia en Badajoz es efimera. Su obra60 es analoga a la de Botello. 

GREGORIO GARciA DE MENESES 

Llegaa BadajozdesdeHuelvael 12desetiembrede 1869 alacatedradeFisica 
y Quimica en sustituci6n de Zambrano y Rubio. 

" Se encuentran en diversos centros de Extremadura. (Vease J. COBOS BUENO: Fondo de 
Libros de Matematicas existentes en Extremadura desde el siglo XVI al XX (1930) , Servicio 
de Publicaciones UEX, 1995, pp. 37-38.) 

60 Ibidem, pp. 147-148. 
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Se puedeconsiderar que es una de las personalidades mas importantes que 
pasan por este lnstituto61

• 
I 

Eralngeniero industrial, mecinico y quimico; Doctor en Ciencias fisicas y 
en Ciencias exactas e Ingeniero Agr6nomo. 

Antes de llegar a Badajoz fue catedratico de Historia Natural en Huelva, 
Profesor de Mecinica aplicada y Director de los Talleres y Astillero de las obras 
delRioyPuertodeSevilla. YaenBadajoz,ademasdelacatedradeFisicayQuimica 
fue vocal de la Junta de Agricultura Industria y Comercio de Badajoz y Director 
de la Estacion Metereol6gica de esta provincia. 

Su producci6n cientifica es62
: 

Ideal de/ arte Industrial en e/ sig/o XIX, Madrid, R. Bernardino y F. Cao, 
1873. Conferencia pronunciada el 3 de noviembre de 1873 en la Exposici6n 
Nacional63 • 

Bella conferencia en el que hace una defensa de la intervenci6n del arte en 
todas las manifestaciones industriales, que como es conocido empieza a perderse. 

Su pensamiento queda de manifiesto con la siguiente transcripci6n: 

"Yes que esta Humanidad, en su comienzo, cultiv6 mas el sentimiento, 
penetrando por el en la Naturaleza hasta producir la Venus de Milos, superior 
en mucho a la de Medicis, que es posterior, despues, predominando mas el 
cultivo de la inteligencia, penetr6 con esta en la Naturaleza, combinado 
acertadamente el carb6n, el agua, el fuego, para producir las maravillas de la 
industria presente, y ahora dicen los fil6sofos que entraremos en la edad de la 
armonia; yo, que alcanzo menos que ellos, no voy tan lejos, creo que a esa edad 
de armonia, a esa edad de oro ode Razon, que para mi tambien no esta a nuestra 
espalda, sino enfrente, ha de preceder la cultura de la voluntad, la edad de la 
voluntad. Ley hist6rica que creo vendra primero, separandome en esto de todos 
los bi6logos". 

" Para • mas detalles vease, F. SANCHEZ PASCUA: Op. cil., pp. 177-179. 
01 

Ibidem, p. 178. 
0 

~ _encuentra en la Biblioteca de la Real Sociedad Econ6mica Amigos del Pais de Badajoz. 
a encuademada con Oplisculos y Folletos de Arte e Industria, 7, con signatura 49-64. 
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Elementos de Agricultura teorico-practica, Sevilla, L6pez y compailia, 
187'764. 

Esta obra65 se la dedica a la Diputaci6n de Sevilla y dice: 

"Al reunir en un volumen este incompleto trabajo, ajustado a los 
preceptos del Doctor Exce/ente, Abu Zacaria Jahia, Aben Mohamed Ben 
Ahmed, vulgarmente llamado el A wan Sevillano, no obedece a otro impulso 
que a dar a conc>eer a la provincia y a su capital, donde tuve la dicha de nacer, 
el sistema del insigne agr6nomo y sabio agricultor practico elAwan Sevillano, 
que floreci6 en Sevilla en el siglo XII, poco antes de la reconquista de San 
Fernando, y que se distingui6 cuando la agricultura estaba mas adelantada en 
nuestra patria. Los preceptos de Columela no pueden aplicarse enteramente 
a Espafla, porque, aunque gaditano, vivi6 la mayor parte del tiempo en Roma, 
y el gran Herrera no habla de algunas plantas y frutos de las provincias 
meridionales. Por esta raz6n, V.E. dignese admitir benevola esta desalinada 
obra, que no tendra de su autor mas que lo malo; perteneciendo lo bueno, si en 
ella se encontrare, al A wan Sevillano, sirviendo al menos de humilde tributo de 
admiraci6n hacia tan sabio guia". 

El pr61ogo es un panegirico sobre los metodos agricolas arabes utiliz.ados 
en Espana y Sicilia en el cultivo de los campos. Ademas seiiala que al escribiruna 
obra, siguiendo a Awan, que estuviera al alcance de los lectores a los que se la 
dedica haoptado porutilizarun lenguaje en el que casi nose utilizaran los tenninos 
tecnicos. 

64 Como et mismo dice es una versi6n de la agricultura del arabe Abu Zacaria. La primera versi6n 
-aparece en arabe-castellano- es de 1802: Libra de Agricultura, su a11tor el Doctor Excelente 
Abu Zacaria Jahia ... traducido al castellano y anotado por Don Josef Antonio Banqueri, 
Madrid, Imprenta Real, 1802, dos tomos. (En 1988 el Ministerio de Agricultura Pesca Y 
Alimentaci6n publica una edici6n facsimil de esta obra con un estudio preliminar Y notas 
de Expiraci6n Garcia Sanchez y J. Esteban Hernandez Bermejo). Mas ediciones de esta obra 
son: Kitab al-Fi/aha ... traducci6n francesa M. Clement-Muller, Le livre de l 'agricult11re 
d 'Jbn al-Awan, Paris, 1864-1867, dos tomos, tres vohimenes; Libra de Agricultura .. . 
arreglo hecho en vista de la traducci6n castellana de D. Jose Banqueri, por Claudio Boutelou .. . 
conferencias dadas en et campo de Vincennes por M. Georges Ville, Sevilla, 1878, Biblioteca 
Cientifico-literaria, vols. XII-XIII; Libro de Agricultura ... , noticia y selecci6n de Jose A 
Sanchez Perez, Publicaciones agrarias y pecuarias de Calpe «Catecismo del agricuhor Y del 
ganadero», Madrid, 1922, mimeros 78-79 . 

., Se encuentra en la Biblioteca de la Real Sociedad EconOmica de Amigos del Pais de Badajoz 
con signatura 50-93; Biblioteca PUblica de Badajoz, Fondo Antiguo, signatura 3074. 
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A pesar de lo que dice cita autores que estan, en este momento hist6rico, 
aportando soluciones a los problemas agricolas que estaban planteados, lo que 
significa una cierta puesta a punto del estado de la cuesti6n. 

Esta obra tiene su continuaci6n en: 

Breve Manual de /as JndustriasRurales mas importantes paraAndalucia 
yExtremadurcl'6, Sevilla,JoseM. Ariza, 1878. 

Aunque en el titulo referencia a Extremadura, en su contenido no la he mos 
encontrado. Pero repasando los epigrafes de la obra se entiende que tambien este 
presenteExtremadura, puesto que los productosque nomina son propios tambien 
de esta tierra. 

La dedica alas tecnicas de manufacturaci6n y manipulaci6n de los produc
tos tipicos de Andalucia y Extremadura. 

Los epigrafe de esta obra son: 

"Ensilage fermentescible del maiz y otros vegetales. Milenaria. Indus
tria corchera. Textiles. Tabaco. Almid6n. Fabricaci6n del azucar de caila. 
Vinicultura. Destilaci6n. Fabricaci6n del vinagre. Resinas, gomas y esencias. 
Materias tint6reas. Elaboraci6n del aceite de oliva. Fabricaci6n del queso y de 
la manteca. Conservas alimenticias. Lana y seda. Productos de apicultura. 
Piscicultura y ostricultura. De la cerveza". 

En esta obra anuncia estar a la venta las siguientes obras del mismo autor: 

Fabricacion de la cerveza, 1877. 

Fabricacion de/ papel, 1865 (agotada). 

Memoria sobre la Jnstalacion de una Fabrica de papel continua, 1865. 

Determinacion de /as densidades de los cuerpos, 1864. 
Hidrotecnia Agricola (en prensa). 

DIONISIO MARrtN AYUSO 

Es nombrado interinamente para impartir Agricultura. Era Ingeniero Agr6-
nomo. Se mantuvoen el puesto desde 1878 hasta 1880 enque marcha a Pamplona, 
tambien de forma interina. Posteriormente gana por opsici6n las plazas de 

" ~e encuentra en la Biblioteca Econ6rnica de Amigos del Pais de Badajoz con signatura 18-
S I. 
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Pamplona, Albacete y Oviedo. Su producci6n, bastante extensa, se basa en el 
estudio de los problemas propios de la investigaci6n agron6mica67

• 

Estudia la plaga de la filoxera en Portugal, por encargo de la Comisi6n 
provincial deBadajoz de defensa de la filoxera, y al volver da diversas Conferen
cias sobre el tema. 

Sus publicaciones, aparte de las conferencias, son: 

Curso de Agricultura elemental para Jnstitutos, Madrid, Manuel G. 
Hernandez, 188868 

( es de notar que su segunda edici6n mereci6 infonne favorable 
de la Real Academia de Ciencias). 

La obra la divide en secciones y como novedad hay que destacar, por lo 
poco usual, que al final de cada secci6n incluye una excelente bibliografia. 

NotadeBibliografiaagronomica,Pamplona, SistoDiazdeEspada, 188469
• 

Excelente catruogo con 738 titulos. 

Programa bibliografiado de Agricultura elemental. 1881; El Mildew 
(Mildius), 1887; "Dos medics de realizar el progreso de la ganaderia espafiola", 
Anales de Agricultura, tomo 3, p. 200; "La ensefianza agricola", Los Lunes de/ 
Jmparcial, 17 de julio de 1876; Nociones de /as principales industrias, Oviedo, 
1895 (Obra de texto en Institutos). 

MAxlM:o F'vERTES AcEVEDO 

Natural de Oviedo, llega a Badajoz como catedratico de Fisica y Quimica, 
el 20 de mayo de 1878. Muere en Badajoz el 1 de julio de 1890. Estamos ante un 
cientifico enciclopedico y otro de los grandes que pasan por este Instituto. De 
el queremosdestacar SU obraEIDanvinismo. Sus adversariosy susdefensores10

, 

Badajoz, La Industria, 188371
• 

Sin querer entrar en un aruilisis de esta obra, cosa ya realizada, si queremos 
Hamar la atenci6n sobre un aspecto que se cree de interes. 

67 F. SANCHEZ PASCUA: Op. cit., pp. 184-185. 
61 Se encuentra en la Biblioteca PUblica de Badajoz, Fondo Antiguo, signatura 3064. 

•• Biblioteca Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de Badajoz, signatura 50-70. 
70 Es obligado referenciar la excelente obra: Fernando T. PEREZ GONZALEZ: La Introduc

cion del Darwinismo en la Extremadura decimononica, Caceres, Instituci6n cultural «El 
Brocense», 1987. 

71 Biblioteca Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de Badajoz, signatura 56-137. 
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Este aspecto es la extensa bibliografia comentada, 162 paginas de un total 
de 246, tanto de los defensores como de los detractores del darwinismo. 

Practicamente su producci6n cieotifica la realiza en Badajoz. 

Su obra impresa cumple dos facetas importantes: por un lado son obras 
dedicadas a la ensefianza y por otro lado, no menos importante, son de caracter 
divulgativo. 

Las obras que hemos encontrado, ademas de la referenciada son: 
Curso de Fisica e/ementaly Nocionesde Quimica, Oviedo, V. Brid, 1879n. 

Las Conferencias Agricolas, Badajoz, V da. de Arteaga, 187973
• 

El afio meteoro/6gico de 1879 en Badajoz, Badajoz, Vda. de Arteaga, 
188074

• 

Boiquejos cientijicos. Estudios sob re Astronomia, Fisica y Metereologia 
al alcance de todas /as personas, Badajoz, Vda. de Arteaga, 188075• 

Mineralogia asturiana, Oviedo, V. Brid, 188076
• 

Elementos de Fisica y nocionesde Quimica, La Minerva Extremefia, l 882n. 

Conjuntamente se encuentra encuademadas la obras78
: 

Resumen de /as Observaciones metereol6gicas. El ailo metereol6gico de 
1880enBadajoz,Badajoz, Vda.deArteaga, 1881. 

Resumen de /as Observaciones metereo/6gicas. El afio metereo/6gico de 
1881 enBadajoz,Badajoz, Vda. de Arteaga, 1882. 

En 1885 resulta prerniadopor laJuntaDirectivadel CentenariodelMarques 
de Santa Cruz de Marcenado con la obra79: 

Vida y escritos de/ Marques de Santa Cruz de Marcenado que se publica 
en Madrid por Enrique Rubifios en 1886. 

" Ibidem, signatura 54-145. 

" Ibidem. Encuadernada con Folletos de Agricultura, 3, signatura 50-7 l. 
" B"hr 1 1oteca Pilblica «Bartolome J. Gallardo» de Badajoz, signatura F 38/3 l. 

" Ibidem, signatura 55-125; Biblioteca Publica de Badajoz, Fondo Antiguo, signatura 3072. 

" Biblioteca Real Sociedad Amigos del Pais de Badajoz, signatura 52-165. 

n Ibidem, signatura 56-4. 
71 

Ibidem. Se encuentran encuademadas en Folletos de Ciencias, 2, signatura 52-130. 

" Ibidem, signatura 31-68. 
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MANuEL p AZ SABUGO 

NaceenMadrid.EntraenellnstitutocomoAuxiliardeCienciasel26dejunio 
de 1884. Obtiene la catedra de Agricultura en el Instituto de Casariego de Tapia 
por oposici6n en 1892. Despues de pasar por Reus y Huelva, vuelve a Badajoz, 
comocatedniticode Agricultura yTenica Agricola e Industrial, el 31 de diciembre 
de 1902. Fue tambien Directortecnico delaEmpresa de alumbradopublico. Muere 
el 14 de abril de 1904. Ocup6 diversos cargos politicos. 

Su producci6n cientifica es: 

Definiciones, principios y /eyes de la Fisica, Badajoz, La Econ6mica, 
1892111

• 

En el pr6logo dice que ademas de seguir las obras de distintos autores 
extranjeros, ha tenido muy presente la de sus condicipulos Sres. Munoz del 
Castillo, Mascarenas. Lozano, etc. 

MARIANO AGUAS MONREAL 

Natural de Molina de Aragon (Guadalajara). Licenciado en Ciencias yen 
Farmacia. Llega a Badajoz en 1884, portraslado desde Soria. Torno posesion de 
la catedra de Historia Natural. Aunque intento en diversas ocasiones trasladarse 
a Madrid y Barcelona, permanece en Badajoz hasta su jubilacion. 

Publica: 

Tratadoe/emental de Historia Natural, Badajoz, Ucedahermanos, J89f11
• 

Divide la Historia Natural en Mineralogia, Botanica, Zoo logia y Geologia. 

Su ideologia se pone de rnanifiesto si se piensa que la escribe para que sirva 
de texto en lnstitutos, Colegios, Serninarios y Escuelas Nonnales. 

El libro tennina haciendo un "paralelo entre la religion y la ciencia", 
recordando lo que dice el Genesis y reafinnando que "esto rnismo hemos dicho 
en el transcurso de nuestros razonamientos al hablar del origen y fonnacion de 
la tierra, pudiendo sin reparo establecerun paralelo concordante entre la religion 
y la ciencia". 

80 Biblioteca PUblica de Badajoz, Fondo Antiguo, signatura 5676. 
11 Ibidem, signatura 5683. 
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Elementos de Historia Natural, nueva edicion, Badajoz, La Minerva 
Extremefia, 190182• 

Tiene diferencias respecto al anterior, asi no termina con el "paralelismo 
entre religion y ciencia" y ademas la Historia Natural la divide en Uranografia, 
Geologia y Biologia. 

MAmffiL PoRTILLO JocMAN 

Natural de Sevilla. Obtiene la catedra de Matematicas del Instituto de 
Canarias, luego la de Soria y por concurso la de Badajoz, donde Haga en 1891 . 
Despues de pasar varios afios como Director del Instituto se traslado al de Sevilla. 

Su produccion es: 

ElementosdeAlgebra(Primera parte), Sevilla, JoseM'. Ariza, 1890 (obra 
para uso de los alumnos de las Facultades de Ciencias y aspirantes al ingreso en 
la Escuela preparatoria de Ingenieros y arquitectos); Colecci6n de Problemas de 
Aritmetica y Algebra con sus soluciones analiticas (En colaboracion con D. 
Eugenio Garrido Lopez), Sevilla, Eulogio de las Heras, 1912; Compendia de 
Geometria elemental, Sevilla, Eulogio de lasHeras, 191 i; Primeras Nocionesde 
Geometria (En colaboracion con D. Anastasio Macias y Diaz), Sevilla, Eulogio 
delasHeras, 1917. 

ENRIQUE IGLESIAS EJARQUE 

Nacido en Zaragoza, es nombradocatedratico, poroposicion, de la asigna
tura de Fisica y Quirnica del Instituto de Badajoz en 1892. 

Se traslada a Jerez de la Frontera en 1896. Escribe las siguientes obras83
: 

Elementos de Quimica mineral y organica, Madrid, Revista de Navega
ci6nyComercio, 1895. 

Elementos de Fisica, Jerez, Crespo hermanos, 1897. 

De esta obra hemos dispuesto de la decima edicion, en Vitoria, V da. e hijas 
de D. Sar, 193384 ; asi como de la se>.1a y octava. 

12 
Biblioteca Instituto de Ensefianza Secundaria «Barbara de Braganza», signatura 148-4-1. 
Creemos que el ejemplar que existe sin portada en la Biblioteca de la Real Sociedad Economica 
de Amigos del Pais, corresponde a esta edici6n. 

0 
Biblioteca Real Sociedad Economica Amigos del Pais de Badajoz. Estan encuademadas con 
Folletos de Ciencias, 1, signatura 53-129. 

" Biblioteca lnstituto de Ensei\anza Secundaria «Barbara de Braganza», signatura 11 A-2-59. 
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De esta edici6n queremos destacar lo que dice en el pr6logo: 

"Enseiiar es, ante todo, escoger y simplificar, yen este supuesto declaro 
que cada vez encuentro mayores dificultades para redactar un Ii bro que ensefte". 

Tambien publica: 

Nociones de Quimica General y Descriptiva, 10" ed., Vitoria, Hijosde Pujol, 
192485• 

Y para terminar con los profesores de Ciencias que pasan por el Instituto 
de Badajoz, nombraremos a 

RICARDO CARAPETO y ZAMBRANO 

Nace en Olivenza en 1868 y muere en Badajoz en 1941. Catedratico de 
Maternaticas del Instituto desde el 3 de julio de 1893. Ade mas de la enseiianza tuvo 
otras actividades relacionadas con la Agricultura y Politica. Por ejemplo, fue 
Alcalde deBadajoz (1928-1930). 

Publica las siguientes obras: 

Elementos de Algebra, Badajoz, Antonio Arqueros, 1916; Programa de 
Algebray geometria, Badajoz, Antonio Arqueros, 1915;Elementosde Trigono
metria rectilinea, Badajoz, Antonio Arqueros, 1915. (Existe una 23 edici6n en 
1920); Elementos de Geometria plana ydel espacio, Badajoz, Antonio Arqueros, 
1916. (Existe23 edici6nen 1922). 

DIVULGACION CIENTiFICA 
Como en otras regiones, tambien en Badajoz fue la prensa correa de 

transrnisi6n de la Ciencia. Delos medios de comunicaci6n, queremos destacar el 
BoletinRevistadel InstitutodeBadajoz, (Badajoz, Lalndustria), queaunque solo 
se publica desde el 31 de Octubre de 1881 hasta el 15 de Mayo de 1882, es fiel reflejo 
de lo queera un peri6dicocientifico-literario. Sus paginas estaban abiertasa todas 
las corrientes del pensarniento. Es digno de destacar la pole mica entre Romero de 
Castilla y el Penitenciario Fernandez V albuena. Pero nosotros vamosa transcribir 
los articulos que nos han parecido interesantes para la Ciencia de este momento 
hist6rico . 

., Ibidem, signatura llB-1-125. 
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Pero previamente vamos a reseilar la filosofia y pensamiento que va a guiar 
esta publicaci6n. 

Es decir, su declaraci6n de intenciones. La hace Maximo Fuertes Acevedo 
en el nfunero 1, 31 de Octubre de 1881, y dice: 

NUESTRO PENSAMIENTO 

Pocas palabras necesitaremos a fin de exponer el objeto y los prop6sitos que 
nos animan, al aumentar con un nuevo peri6dico el largo catiilogo de los que 
tan brillantemente contribuyen a propagar la ciencia, la instruccion y la cultura. 
El movimiento cientifico y literario que se deja sentir por todas partes y que 
reflejan en sus columnas Ias Revistas y otras publicaciones peri6dicas; el noble 
afim con que el espiritu de controversia, analiza y discute Ios variados 
problemas de la ciencia y e1 entusiasmo, siempre creciente, con que en los 
tiempos actuales, se recibe todo pensamiento util y fecundo, toda idea generosa 
y levantada que viene a realizar un adelanto asi en e1 orden material como en 
el concepto moral, son fines y prop6sitos dignos de aplauso que intentan 
realizar, y por fortuna realizan muchas veces, acreditadas publicaciones 
peri6dicas, respetables por el alcance de sus escritos y el espiritu que en ellas 
domina. Mas no son tan elevados nuestros prop6sitos; que seria pueril 
jactancia el pretender que nuestros escritos pudieran contribuir en modo alguno 
a ensanchar la esfera de los conocimientos, ni hacer adelantar un apice las 
manifestaciones del arte o de la ciencia: mas modestas las aspiraciones del 
BOLETIN-REVISTA, viene a llenar un vacio que se advierte en las relaciones 
que deben existir entre los cuerpos docentes, siquiera sean los de una comarca 
determinada y los padres que encomiendan a estos centros de enseiianza la 
educaci6n literaria de sus hijos. 

He aqui nuestro pensamiento y en lo que pondra formal empeiio nuestra 
publicaci6n; establecer en primer termino un lazo de union, por medio del 
peri6dico, entre los profesores y las familias de los alumnos, dandoles a conocer 
el estado de aplicacion y de merecimiento que estos alcancen en sus respectivos 
estudios; premiar por medio de la publicidad el aprovechamiento de los unos, 
estimular la aplicacion de los otros y poner discreto correctivo a las faltas que 
cometan algunos; y s61o para hacer, en lo posible, mas amena la lectura del 
peri6dico, consagraremos el tiempo que nos dejen libres nuestras habituates 
ocupaciones a dar a conocer en variedad de escritos, como lo son nuestras 
aficiones y carreras literarias, puntos interesantes de la ciencia, descubrimien
tos de importancia, noticias de reconocido interes y cuanto pueda contribuir 
a hacer mas agradable nuestra publicacion. 

Mas para lograr ta! prop6sito no bastarian seguramente nuestros esfuerzos y 
nuestra voluntad y buen deseo, sino contiiramos, como esperamos contar, con 
la valiosa colaboracion de todos nuestros companeros Ios profesores de los 



458 JosF: M. CoBos B. - Drnoo PERAL P. - JosF: M. VAQUERO M. 

Colegios, y con los alumnos, asi oficiales, como colegiales, a quienes 
gustosamente ofrecemos las columnas del BOLETiN-REVISTA por si quie
ren honrarlas con sus escritos. 

Permitlisenos creer que nuestro pensamiento tiene alguna importancia, quizas 
mucha, por mas que para realizarle tengamos que veneer algunas dificultades 
y que todos nuestros esfuerzos de inteligencia y de laboriosidad sean pequefios 
ante la grandeza del prop6sito; pero nuestra voluntad es grande y ella suplira 
lo que no alcancen nuestro saber y nuestra suficiencia. 

Maximo Fuertes Acevedo. 

El 20 de marzo de 1882 aparece el siguiente articulo86
: 

EL NUMERO SIEIE 

ORI GEN 

DE SU CONCEPI'O RELIGIOSO. 

Es innegable que la vida entera de los pueblos de! gentilismo se hallaba bajo la 
influencia y salvaguardia de ciertas divinidades. Estos pueblos consideraban 
al Cielo, como origen y ultima morada del sin numero de dioses a quienes 
tributaban el mas ciego homenaje de respeto y adoraci6n. Las clases todas de 
aquella sociedad mito16gica llevaban en si el germen de esa especie de culto 
llamado Idolatria: tenian dioses no ya s61o para sus virtudes, sino tambien hasta 
para sus vicios. Los reyes y emperadores encomendaban a alguna deidad sus 
empresas militares; los labradores sus faenas y productos agricolas; los sabios 
todos cualquiera que fuese el ramo del saber a que estaban dedicados, tenian 
como norte esa brillante y azulada b6veda, de donde hacian venir toda idea que 
se relacionase con algun numen divino. 

La ciencia astron6mica fue, sin duda, la mas eficaz y ardiente defensora de esta 
creencia religiosa. Asi vemos que los egipcios tenian como sus dioses princi
pales al Sol y a la Luna, bajo los nombres de Osiris e Isis respectivamente. Entre 
los caldeos, pueblo que en la astronomia sobresali6 quiz.Ii entre todos los de 
aquellas remotas edades, se ve confirmado nuestro aserto; pues al dirigir sus 
observaciones sobre el sistema solar, designaron con nombres de dioses a 
algunos de los planetas, que entonces conocian; entre ellos el Sol, la Luna, 
Marte, Mercurio, Jupiter, Venus y Satumo, de los que con pequenas modi
ficaciones sacaron los nombres para los siete dias de la semana; esto es, el 

16 Estamos ante un texto de divulgacion historico-cientifico. 
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Domingo, del Sol; el Lunes, de la Luna; el Martes, de Marte; el Miercoles, de 
Mercurio; el Jueves, de Jupiter, el Viernes, de Venus; y el Sabado de Saturno: 
debiendo advertir aunque de paso, que, entre el pueblo caldeo o babil6nico y 
entre otros muchos de aquella epoca, no s6lo la semana, el dia y la hora, sino 
hasta los grandes periodos de tiempo, como los siglos, decadas, lustros, ai'los 
y meses, estaban bajo la protecci6n de alguna divinidad. Entre los hebreos 
estaban tambien consagradas las primeras horas de cada uno de los dias de la 
semana a estos siete planetas de) modo siguiente: La primera hora del Domingo 
se consagraba al Sol; la misma hora del Lunes, a la Luna; la del Martes, a Marte; 
la del Miercoles a Mercurio; la del Jueves, a Jupiter, la del Viernes, a Venus; 
y la del Sabado, dia de descanso a Saturno. 

Ahora bien, viniendo a nuestro prop6sito, parece ser que a este numero de siete 
planetas se debi6 el que dicha cifra tuviese, especialmente entre los pueblos 
de la antigOedad, un caracter sumamente sagrado y misterioso, y que a estos 
siete planetas, para ellos otros tantos dioses, hiciesen referir entre otros que 
pudieramos citar, los siguientes nombres: Los siete dias de la creaci6n; las siete 
cuerdas de la lira, instrumento que Apolo regal6 a su hijo Orfeo, con cuyos 
acordes dicen que este amansaba a las fieras y sac6 de los infiernos a su mujer 
Euridice; los siete brazos que forman el delta del Nilo, rio sagrado entre los 
egipcios; las siete notas de la musica; los siete colores del arco-iris; los siete 
reyes de Roma; las siete veces queen los sacrificios se derrarnaba el agua lustral 
sobre las victimas; los siete dias de la fiesta solemne de Salomon para que el 
pueblo de Israel celebrase la creaci6n del Templo o casa del Sei'lor. 

La siete candilejas con sus despabiladeras, de oro purisimo, del tabernaculo. 

Los siete durmientes que ocultos en una cueva durmieron por espacio de 177 
ai'los. 

Los siete dones del Espiritu Santo. 

Las siete palabras.- Primera: Padre, perd6nalos que no saben lo que se hacen.
Segunda: En verdad te digo que hoy seras conmigo en el Paraiso.- Tercera: 
Mujer, ve ahi a tu hijo (y al discipulo). Ve ahi a tu madre.- Cuarta: Dios mio, 
Dios mio, porque me has desamparado.- Quinta: Tengo sed.- Sexta: Todo esta 
concluido.- Septima: Padre, en tus manos encomiendo mi espiritu. 

Las siete ciudades que se disputaban el honor de haber visto al Cantor de la 
Iliada17

; los siete canutillos de la flauta consagrada a Pan, Dios de los pastores, 
Y venerado principalmente en Arcadia: las siete veces que en los festines se 
llenaba la copa; las siete vueltas queen sus carros o caballos daban los romanos 
en el circo alrededor de la Espina (o Meta de los griegos) para ganar el premio 
en el juego de la carrera. 

17 

Dichas ciudades son: Esmima, Quios, Cofonool, Rodas, Argos, Atenas y Salamina. 
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Las siete cabrillas llamadas tambien las Pleyades, o sean las siete estrellas que 
forman la osa mayor o el carro del signo Tauro del Zodiaco. 

Los siete sabios de Grecia, que con las sentencias que se les atribuye, son: Solon 
de Atenas; Nada demasiado.- Thales de Mileto; Presta cauci6n y te vendra 
daiio.- Pittaco de Mitilene; Mira el tiempo.- Cleobulo de Lindos; Guarda 
medida.- Periandro de Corinto; Esta prevenido.- Bias de Priene; Peor lo hacen 
muchos.- Kylon de Lacedemonia; Con6cete a ti mismo. 

La siete cabezas de la Hidra, serpiente que habitaba en la laguna de Lemea a 
la cual cuando se le cortaba una de las cabezas, le renacian varias, pero de quien 
dio buena cuenta Hercules con un golpe de su clava. 

Pero este valor misterioso del numero siete decay6 algun tanto con la 
desaparici6n de los sacerdocios que le habian creado; asi es queen tiempo de 
Cicer6n, que distinguia s61o cinco de los anteriores planetas, considerando 
separadamente al Sol y a la Luna, y juntando a todos ellos la Tierra y el Cielo 
o region de las estrellas fijas, apareci6 el numero nueve, el que, si bien es cierto 
que reunia en parte la verdad astron6mica a la religiosa, no alcanz6 sin embargo 
la gloria del numero siete. Baste decir en apoyo de tan singular y misteriosa cifra 
que, aun en la actualidad se usa con mucha frecuencia en estas expresiones 
religiosas: Eljusto peca siete veces al dia; los siete pecados capitales; los siete 
sacramentos; los siete dolores y algunas parecidas; y hasta las siete lamparas 
que existen en los templos del Paganismo representan, segun esta secta 
religiosa, al Sol y demas planetas ya mencionados; y la multitud de luces que 
los creyentes ostentan en las solemnes procesiones que tienen lugar bajo sus 
sagrados techos son tambien representaciones del sorprendente y lucido 
sequito de estrellas que acompaiian al astro del dia en su triunfal y majestuosa 
carrera. 

Yaun mas modemamente tambien es cabalistico el numero siete, tales en; Los 
siete lnfantes de Lara: hijos del poderoso D. Gonzalo de Bustos, Seiior de Salas 
y de Lara, que tan gran papel representaron en las guerras de Castilla en el 
reinado de Alfonso X y siguientes. 

Las siete Partidas.- Notable C6digo del rey D. Alfonso X llamado el Sabio. 

Yen fin, no hace mucho los siete nifios de Ecija.-Famosos criminales, que como 
la Hidra, cuando uno desaparecia, renacia otro en el acto. 

Tomas Periago. 

Don Benito 10 de Marzo de 1881. 
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La preocupaci6n que los krausistas sintieron por el concepto de infinito, 
sepone de manifiesto con el articulo queen dos numeros aparece en el BOLETiN
REVIST A. El primeroapareceel 27 deMarzode 1882,ydice88

: 

EL INFINITO. 

PAGINAS DE UN LIBRO 

l 

Empresa ardua y dificil es definir El Infinito; pero mas dificil aun, sino 
imposible, el describirlo. 

Hase dicho por algunos que toda definici6n debe contener el objeto definido. 

lY d6nde cabe lo infinito? 

Decir que es infinito lo que no tiene termino, ni limites, ni medida, lo no finito 
in-finitus, es decir lo mismo por los mismo. 

Esto sera traducir, pero no definir. 

Definir ... Ello mismo lo dice: es poner limites o senalar fines a !as cosas que 
entran en la definici6n. 

La dificultad, pues, es inmensa. 

lC6mo acotar y circunscribir lo ilimitado, lo inconmensurable? 

lD6nde hallar esos limites sin Hmites 

Convengamos en que El Infinito es indefinable. 

Y es indefinible, porque es infinito. 

Una cosa que ni tiene ni admite explicaci6n. 

Veamos si es posible aclarar un punto oscuro. 

* 
Verdaderamente que esa inmensidad que parece descubrirse a traves de los 
cielos, eseetemo mas alla nos asombra y fascina, nos subyuga y atrae con fuerza 
irresistible, como el fondo de un abismo, como todo lo que es grande y 
misterioso, como una sima profunda, como Ja oscuridad iluminada por el 
relampago. 

11 
Este articulo lo encajariamos como un ensayo filos6fico-cientilico. 
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Y es que nuestro entendimiento no puede comprender su esencia, y sin 
embargo, el hombre posee la idea de lo infinito. 

Pero esta idea no se adquiere por medio de los sentidos, sino por un acto 
puramente intelectual, o intuitivo, aunque para formarla nos sirva de punto de 
comparacion los cuerpos finitos del mundo material y visible. 

Es una idea que pertenece al orden categorico de la razon pura, por cuanto la 
esencia de lo infinito es impalpable e imperceptible. 

Para sublimarnos a tan elevada esfera no pediremos a la experimentaci6n sus 
medios ni sus recursos. 

Nos contentaremos con las alas del espiritu y el vuelo de nuestro pobre ingenio. 

lNi de que nos servirian todos los instrumentos conocidos? 

Pueden aprisionarse los rayos del sol dentro de una citmara oscura para salvar 
nuestra imagen del olvido: puede recogerse la voz humana dentro del fonografo 
para hacerla oir en las edades futuras como un eco escapado de la tumba: puede 
forjarse el rayo por medio de la pita electrica: puede el analisis espectral dar 
a conc>eer la naturaleza de la atmosfera que rodea a los planetas. 

Para lo que no hay aparato posible es para hacer experiencias sobre las 
propiedades de El Infinito. 

Admirable es por cierto que esa idea tan grande y tan fecunda quepa sin embargo 
en el cerebro humano. 

El Infinito es una abstraccion de nuestra mente. 

Solo la imaginacion, en su rapido y misterioso vuelo, puede abarcar la idea de 
lo infinito. 

• 
Matematicamente considerado El Infinito, es una extension cuyo punto final 
es la inc6gnita del problema, y su punto de partida un rompe-cabezas. 

Mas facil seria hallar en los campos ilimitados del espacio el punto de apoyo 
que Arquimedes pedia para remover el mundo. 

Sin embargo estaba reservado el citlculo infinitesimal hallar la definicion de lo 
infinito. 

Helaahi: 

"La unidad sumada siempre por si misma, o sea, la cantidad mas la cantidad 
mas uno". 

Teorema exactamente demostrable, como la ciencia de que procede. 

Tanto montaria decir que El Infinito es lo ultimo de lo ultimo. 

Pero ya lo hemos dicho; si dificil es definir El Infinito, no lo es menos hacer 
su descripcion. 
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·Lo infinito es una extension qu~, careciendo de dimensiones, es no obstante 
inmensamente larga, inmensamente ancha e inmensamente profunda. 

Es como un mar sin orillas que contiene dentro de si todas las cosas, sin que 
ninguna otra lo contenga. 

El espacio perdido en el vacio. 

Un circulo que se dilata sin cesar, semejante al que produce una piedra en la 
superficie de un lago. 

Un forro inmenso que envuelve el Universo-mundo; s6lo que es un forro sin 
reves ni derecho. 

Como si dijeramos, la entretela del tiempo. 

0 sease, un hombre sin espaldas; o un monstruo de dos caras. 

Un gigante que siempre esta creciendo. 

Un fantasma que al avanz.ar hacia el, huye de nosotros, como la sombra delante 
del cuerpo. 

Buscar, pues, El Infinito, es lo mismo que perseguir sin tregua ni descanso 
nuestra propia sombra. 

Es querer hallar un rayo de luz en la lobreguez de las tinieblas. 

Pero no perdamos el hilo en este inextrincable laberinto. 

La materia es inagotable, como que es inmensa e infinita 

Proseguiremos. 

(Concluira) 

R.G. de la T. 

Tai conclusion aparece en el mimero siguiente, 3 de Abril de 1882. 

EL INFINITO. 
II. 

Conclusion. 

EL INFINITO.puede considerarse con relacion al tiempo y al espacio. 

. Con relacion al tiempo, es lo que dura siempre, lo que nunca se acaba, es 
decu, la eternidad. Con relacion al espacio, es como un anaquel inmenso donde 
se colocarian todas las cosas creadas y por crear, quedando sin embargo vacias 
la mayor parte de sus casillas. 

Es una proyeccion siempre en movimiento sobre una linea recta. 



464 Josli M. Cosos B. - Dmoo PERAL P. - JosE. M. VAQUERO M. 

Dos lineas paralelas que partiendo de un punto en clireccion contraria, ni 
se tocan ni se encuentranjamas. 

Loque prueba que el infinito debe ser una planicie inmensa, que no puede 
afectar la forma esfenca. 

Esa cocavidad con que se nos representa, no pasa de ser una ilusi6n 6ptica. 

En vano nos afanamos en sondear con el telescopio Ios abismos de Ios 
cielos. 

Dios, para confunclirnuestro orgullo, ha perrnitido la invenci6n del micros
copio, merced al cual descubrimos lo infinito dentro de lo finito. 

;, Que sabio ha podido enumerar los millares de infusorios contenidos en una 
gota de agua? 

i Y cuantos millones de millones en !as cerulas ondas del mar! · 

Pero mue necesidad tenemos de! microscopio? Abramos Ios ojos y 
contemos, si podemos, esas innumerables estrellas quepueblan la inmensidad de! 
espacio; esos innumerables granos de arena que sirven de freno a la soberbia de 
los mares; esa muchedumbre de peces que nadan en su seno y de aves que cruzan 
por el aire; las hojas infinitas de Ios arboles; el sin numero de flores que matizan 
el manto de esmeralda con queen la primavera se engalana la naturaleza; y por 
ultimo, esas miriadas de Iarvas y corpusculos que forman !as rocas de coral, Ios 
nacares y !as perlas. 

suma. 

Por todas partes nos rodea lo infinito. 

lnfinito relativo, es verdad pero al fin infinito. 

Infinito es el numero de nuestros cabellos que solo Dios tiene contados. 

Infinito es para el pobre un dia sin pan. 

Hasta el numero de Ios necios es infinito, seg6n !as Escrituras. 
Staltorum infinitus est numerus. 

Pero si hay un infinito relativo, tambien debe haber un infinito absoluto. 

Y lo hay en efecto. 

Oigamos sino a Ios fil6sofos. 

Lo infinito no es solo lo inmenso y lo etemo, sino tambien la perfecci6n 

"Nada puede haber fuera de lo infinito. 

"Todas las bellezas, todas !as perfecciones relativamente ilimitadas, se 
hallan esenciadas por lo infinito. 
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"Si hubiera algo mas bello fuera de lo infinito, este lo absorberia al punto, 
o no seria infinito. 

"Lue go el infinito es el compendio y resumen de toda belleza: el dechado 
y arquetipo de toda perfecci6n. 

" l Y quien sino Dios, el Serpor excelencia, Ens Summum, puede reunir en 
si semejantes atributos. 

"Dios, inmenso; Dios, eterno; Dios, omnipotente; Dios, sapientisimo; Dios, 
perfecci6n suma; he ahi el infinito absoluto. 

jDios! 

Pero entre las infinitas perfeccionesque constituyen la esencia del Supremo 
Hacedor, hay dos que en grado eminente y superlativo le caracterizan y distin
guen. 

Seryamar. 

Estos dos infinitivos de tal modo se refunden en uno mismo, que no es 
posible concebir la existencia de Dios sin el amor. 

Deus charitas est. 

Dios es todo amor. 

El amor de Dios, fuente inagotable de bondad y misericordia, form6 los 
mundos, la creaci6n entera, y como digno remate y coronaci6n de ella, adun6 el 
espiritu y al materia, y form6 al Hombre Dios, para queen union de los angeles, 
Y demas espiritus celestiales le adorase desde el fondo de la naturaleza. 

Pero el hombre quiso ser tanto como Dios, y sequed6 limitadoa serun mero 
hombre. 

Angel caido de la gracia, vive Ueno de miseria, y esta sujeto a la muerte por 
el pecado. 

Ser finito y por lo tanto imperfecto, necesita del auxilio divino para 
levantarse de su caida y remontarse a los espacios infinitos, donde reside la 
mansion de la gloria, la morada en que el seftor habita. 

Para llegar has ta el, po see el hombre la escala infinita del am or. 

. Creery amar son los dos polos sobre que gira el mundo de lo infinito, ese 
mcesante mas alla que nos arrastra fuera de los limites del sepulcro. 
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COROLARIO. 

Si, pues, lo infinito es lo contrario a lo finito, o todo lo que no es finito, fuerza 
es convenir en que El Infinito principia donde la materia acaba. 

He aqui el terrible escollo contra el cual se estrellara siempre el materialismo. 

El lnfinito es la gran demostraci6n, la prueba evidente del orden sobrenatural 
y suprasensible. 

Dios, autor de todo espiritu, hizo a este inmaterial y eterno, es decir, infinito, 
cual corresponde a su propia virtud. 

La materia es de suyo finita y limitada. 

Si todo fuera materia, esto es, finito, entonces no existiria lo infinito. 

No habria Dios. 

Lo cual es monstruoso y absurdo. 

Si El lnfinito participara en algo de la naturaleza de finito, dejaria de ser infinito. 

Luego hay algo que no es materia. 

El mundo de fas inteligencias. 

Dios y el alma. 

R.G. de la T. 

Yparafinalizarsetranscribeelarticulo89 publicadoene1Ultimom'.unerodel 
BOLETIN-REVISTA, 15deMayodel882. 

19 Encajaria en lo que hemos denominado cientifico en sentido estricto. 
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Noes nuestro animo el hacer la descripci6n detallada de la botella de Leyden, 
la consideramos conocida por todo el que tenga nociones de fisica, siquiera sean 
muy elementales. Tampoco hemos de insistir mucho en la carga y descarga 
principal por la raz6n ya expuesta. Nuestro objeto es i'.micamente fijamos en 
las cargas parciales de este aparato; pero permitasenos decir algo, aunque muy 
a la ligera, de su disposici6n y carga principal, a fin de hacer mas comprensible 
nuestro prop6sito. 

Cuando dos conductores se encuentran cargados con electricidades de nombres 
contrarios y separados por un aislante, si este tiene un espesor apropiado, 
aquellos se atraen. 

Si disponemos dos conductores de grandes superficies a muy poca distancia 
el uno del otro, separados por una sustancia aislante, muy delgada y rigida, 
habremos reunido todas las condiciones de una atracci6n energica. 

Estas condiciones son satisfechas en la botella de Leyden que bajo su forma 
habitual consiste en una botella de ancho cuello, hecha de vidrio blanco, duro 
y revestida por dentro y fuera de hojas de estai\o. Estas hojas no Hegan con 
algunos centimetros al cuello. La botella estil cerrada por una cubierta de madera 
dura, por el centro de la cual pasa un vastago de lat6n terminado en su parte 
superior por una esfera. Una cadena metillica suspendida de la extremidad 
inferior de este vastago toca la armadura de estai\o interior. 

La armadura interior puede cargada de electricidad positiva, aproximando la 
esfera a una maquina electrica a la que se hara actuar hasta que salten chispas 
entre sus conductores y la esfera de la botella. Cuando las chispas, que se van 
debilitando a medida que se carga, cesan de saltar, puededecirse que la armadura 
interior estil cargada casi a la misma potencia que el conductor de la maquina. 
Esta carga acrua positivamente por inducci6n a traves del vidrio e induce a una 
carga negativa sobre la superficie intema de la armadura exterior, y una carga 
positiva sobre la superficie extema. 

Si ponemos el conductor exterior en comunicaci6n con la tierra, aquella de sus 
caras que estil mas alejada del conductor interior puede ser considerada como 

,. Tiene su origen en un experimento efectuado en 1746 por Van Musschenbroek, Allaman 
Y ~onoeus. Consisti6 en una botella llena de agua cuyo tap6n estaba atravesado por una 
~~Ila metalica sumergida en el liquido. El abate Nollet; en Francia, reemplaz6 el agua por 
FOJas ~ estaiio, quedando desde entonces configurada la botella de Layden en la fonna actual. 

ranklm demostro que la botella de Leyden es un condensador. 
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separada a una distancia infinita y entonces no queda sabre la arrnadura exterior 
mas que electricidad negativa. 

Tendremos asi dos cargas de electricidades opuestas distribuidas sabre grandes 
superficies y separadas salamente por el espesar <lei vidrio. Estas dos cargas 
se atraen energicamente, y cuando se les abre un pasa por donde ellas puedan 
reunirse lo verifican con grande violencia. 

Tomemos una botella cargada y un excitador de mangos aislantes. Toquemos 
la arrnadura exterior de la botella con una de las esferas de! excitador y 
aproximemos la otra a la de la botella. Dos tensiones se ponen entonces enjuego: 
la una la <lei vidrio que es constante; la otra la <lei aire entre la esfera de la botella 
y al del excitador que es variable y crece a medida que las esferas se aproximan. 
De otra parte, el espesar de la capa de aire comprendida entre las dos esferas 
disminuye su resistencia mecanica, es decir, la oposici6n que hace a la descarga. 
Al fin se llega a un pun to en donde el aire no puede resistir el esfuerzo de tension 
y las electricidades se precipitan al traves y se recombinan con una chispa 
ruidosa. Inmediatamente despues la botella es completamente descargada. 

Si despues de la descarga, se abandona la botella algun tiempo asi misma, nos 
encontramos con que ha tornado una debil carga. Estas segundas cargas son 
llamadas cargas parciales. Con una botella de dos litros y cuarto, es general
mente bastante fuerte para producir una chispa visible en medio de! dia. 

El fen6meno de las cargas parciales no puede explicarse de otro modo sino 
suponiendo que la inducci6n que se propaga a traves del vidrio consiste en una 
deforrnaci6n de sus moleculas. En esta hip6tesis se admite que el vidrio de la 
botella cargada sufre unadeforrnaci6n considerabley que et noes perfectamente 
elastico. Despues de !as descargas de las armaduras, es decir, que la fuerza de 
transforrnaci6n ha sido suprimida, las particulas <lei vidrio tienden a recobrar 
su estado primitivo, pero no lo efecruan instantaneamente, a causa de su poca 
elasticidad. Por un instante las arrnaduras son descargadas, pero el vidrio queda 
en su estado de deformaci6n al cabo de algunos minutos. 

Por lo tanto, mientras que la arrnadura interior esta aislada, se produce un 
cambio en el arreglo electrico de las moleculas del vidrio pr6ximo. El estado de 
deforrnaci6n esta modificado. 

En los fen6menos de inducci6n ordinarios, el efecto de un cambio en el estado 
de deforrnaci6n de un aislante por la aproximaci6n de un conductor cargado, 
es el de inducir una carga sobre todo conductor contiguo. 

En el caso presente, la carga parcial es producida por el paso de un estado de 
deforrnaci6n a otro estado de deforrna men or, cambio que se produce en el vidrio 
en raz6n de su elasticidad. 

Una prueba que los fen6menos de la botella de Leyden son debidas a una 
deformaci6n, resulta <lei hecho que: toda agitaci6n mecanica de las moleculas 
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del vidrio, que las permita moverse con mas facilidad las unas sobre las otras, 
acelera la aparici6n de la carga secundaria. 

La experiencia siguiente ha sido descrita en 1876 por el doctor John Hopkison 
y repetida por I. E. H. Gordon el 23 de Enero de 1879 en el Instituto Real. 

Con una botella de 7,5 centimetros de altura, se ha hecho una pequefia botella 
de Leyden, pero sin ser cubierta por armaduras de estafio. 

Los conductores han sido formados por acido sulfurico concentrado: la botella 
se ha llenado hasta una mitad del acido formando su armadura interior y se ha 
puesto en un vaso piano de vidrio conteniendo acido sulfUrico el que formaba 
su armadura exterior. se aisl6 el vaso de vidrio colocandolo sobre una placa de 
cautchu. 

Para cargar la botella se puso en comunicaci6n con la tierra el acido de! vaso 
exterior, por medio de un hilo de platino del cual su extremidad libre fue 
sumergida en una conducto de agua pr6ximo, y el acido de la botella con una 
maquina electrica de frotamiento. se hizo funcionar la maquina por espacio de 
dos o tres minutos y despues se aisl6 Ja botella. Entonces se la descarg6 
poniendo en comunicaci6n el acido interior y el exterior por medio de un hilo 
de platino en forma de y fijo a un mango aislador. Se mantuvieron Ios acidos 
en comunicaci6n por espacio de 15 segundos. 

Despues de rota esta comunicaci6n, se estableci6 otra por medio de hilos de 
platino entre los acidos (interior y exterior) y los cuadrantes de un elect6metro 
de Elliot. La aparici6n de la carga secundaria determin6 un movimiento lento 
y regular de la imagen luminosa. En este momento se golpe6 dulcementeel borde 
de la botella con un trozo de madera dura. Inmediatamente la velocidad con que 
se despleg6 la imagen luminosa fue triplicada. 

Esto prueba que la carga secundaria aparece con una velocidad tres veces mayor 
cuando se golpea la botella, que cuando no se la toca. 

Esta experiencia se explica muy bien si se supone que la inducci6n es un estado 
de deformaci6n <lei aislante; se sabe que si un cuerpo imperfectamente elastico 
es deformado, toma lentamente su forma normal en virtud de su elasticidad; 
todo choque o toda vibraci6n, permitiendo a las moleculas resbalar mas 
libremente las unas sobre las otras, aveleran mucho esta vuelta al estado 
primitivo. 

En la misma memoria, el Doctor Hopkinson ha demostrado que si una botella 
es cargada alternativamente d electricidad positiva y negativa, la carga secun
daria es primero negativa y despues positiva lo que prueba como el dice que 
las "cargas salen en un orden inverso al en que ellas han entrado". 

Estos resultados parece se oponen a concebir acciones a distancias alternativas 
que residan superpuestas las unas alas otras en el vidrio y se concibe muy bien 
que deformaciones alternativas de particulas sean asi superpuestas. 
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El doctor Hopkinson ha demostrado en 1877, que todos los fen6menos de la 
botella de Leyden sufren la influencia de los cambios de temperatura. 

Esto es otra prueba de que estos efectos son debidos a una deformaci6n de! 
vidrio por que la dureza y todas las demas propiedades mecanicas de! vidrio 
son afectadas por al temperatura; pero no se puede concebir que esa tempe
ratura de! vidrio pueda influir sobre una acci6n directa a distancia ejerciendose 
a traves del vidrio en cuesti6n. 

Por ultimo, M. Ayrtou y M. Perry, en Enero de 1880, ban comparado la 
deformaci6n mecanica de vastagos con la absorci6n y la reaparici6n de la 
electricidad en al botella de Leyden perfectamente aislada. Ellos ban demos
trado que !as curvas que representan la marcha del estado de deformaci6n al 
estado normal son exactamente las mismas en el caso meclinico y en el caso 
electrico. 

J. S-M. Cidoncha. 


