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0 . -  PRESENTACION. -

La obra de l o s  I n s t i t u c i o n i s t a s  e s  d e s d e  hace b a s t a n t e s  
años ob . ie to  y tema de e s t u d i o  d e l  P r o f e s o r  E steban  Mateo y

c a b o ,  han c o n t r i b u i d o  a l  c o n o c i m ie n t o ,  e s t u d i o  y e x é g e s i s  en 
c u a n to  a l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza y a su s
i m p l i c a c i o n e s  s o c i o - e d u c a t i v a s  s e  r e f i e r e .

Por r a z o n e s  de í n d o l e  g e o g r á f i c a ,  e s t e  tema de 
c o n t o r n o s  tan a m p l io s  s e  ha c e n tr a d o  en l a  i m p l i c a c i o n e s  de 
l a  obra de F r a n c i s c o  Giner  de l o s  R íos  en l o s  márgenes  de 
n u e s t r a  Comunidad. E l  grupo de I n s t i t u c i o n i s t a s  V a le n c ia n o s  
p o s e e  s i g n i f i c a c i ó n  p r o p i a .

En e s t e  s e n t i d o  l a  T e s i s  D o c t o r a l  que ahora p r esen ta m o s  
p r e t e n d e  c o n t r i b u i r ,  m ed iante  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a  y 
a n a l í t i c a  de l a  v i d a ,  obra y p en sa m ien to  de un p e r s o n a j e  
c o n c r e t o  - J o s é  D e l e i t o  y P i ñ u e l a -  a l a  e l a b o r a c i ó n  c r í t i c a  y 
r i g u r o s a  de l o s  p r e s u p u e s t o s  b á s i c o s  c im en ta d o s  por l a
I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza e n t r e  n o s o t r o s .  En suma,  
a r r o j a r  un poco de lu z  so b r e  l a  H i s t o r i a  de l a  Educación  
r e f e r i d a  a l  p e r i o d o  de 1 . 8 7 9 - 1 . 9 5 7  p ro fu n d iza n d o  de e s t e  
modo en e l  c o n o c i m ie n t o  y e s t u d i o  de l a  H i s t o r i a  L oca l  
V a l e n c i a n a .

J o s é  D e l e i t o  y P i ñ u e l a ,  i n s t i t u c i o n i s t a  de ú l t i m a  hora ,  
p ed agogo ,  h i s t o r i a d o r ,  p e r i o d i s t a  y l i t e r a t o ,  n a t u r a l  de 
Madrid por n a c i m i e n t o  y v a l e n c i a n o  por d e s t i n o ,  e s  e l  punto  
de p a r t i d a  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n .

N u e s tra  la b o r  i n v e s t i g a d o r a ,  asumida d esd e  hace  v a r i o s  
años  como f r u t o  de l a s  e x p l i c a c i o n e s  d e l  Dr. E s teb an  Mateo 
en s u s  c l a s e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  c u r s o s  de L i c e n c i a t u r a  
y D octo ra d o ,  s e  a tu v o  d e s d e  e l  i n i c i o  a t r e s  d i r e c c i o n e s :  e l  
e s t u d i o  b i o g r á f i c o ,  e l  e s t u d i o  b i b l i o g r á f i c o  y e l  e s t u d i o
i d e o l ó g i c o  de J o s é  D e l e i t o  y P i ñ u e l a .  Vida,  obra y
p en sa m ien to  que ha t e n i d o  su r e p e r c u s i ó n  en compañeros y 
s o b r e  todo en d i s c í p u l o s  y en c u a n to s  han l l e g a d o  a 
c o n o c e r l e .

En l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  e s t u d i o  hemos acud ido  a l a s
f u e n t e s  más i n m e d ia t a s  de d ocum entac ión ,  p r e t e n d ie n d o  con
e l l o ,  d o ta r  a l  t r a b a j o  de un mínimo de r i g o r  c i e n t í f i c o .

S u ces iv a m en te  hemos e s t u d i a d o  con m in u c io s id a d  l o s
m a n u s c r i t o s  d e l  A rch ivo  G eneral  de l a  A d m in i s t r a c ió n  de
A l c a l á  de Henares  (M adrid) ,  d e l  Archivo  H i s t ó r i c o  
U n i v e r s i t a r i o  de V a l e n c i a ,  d e l  Archivo H i s t ó r i c o  N a c io n a l  y 
t o d a  l a  docum entac ión  e x i s t e n t e  en e l  Archivo  P e r s o n a l  de D* 
V i r g i n i a  D e l e i t o  O rtega;  l a s  c o l e c c i o n e s  de l o s  p e r i ó d i c o s  
v a l e n c i a n o s  y m a d r i l e ñ o s  en que J o s é  D e l e i t o  p u b l i c ó  su s

/
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n u m e ro s í s im o s  a r t í c u l o s ;  l a s  d i f e r e n t e s  r e v i s t a s  e s p a ñ o l a s  y 
e x t r a n j e r a s  en l a s  que c o l a b o r ó ,  s u s  l i b r o s ,  su s  documentos  
i n é d i t o s ,  s u s  a n o t a c i o n e s  p e r s o n a l e s  so b r e  l a s  muchas 
c o n f e r e n c i a s  y c u r s o s  que i m p a r t i ó ,  su a c t i v i d a d  d o c e n t e , . . .  
y e l  r e s t o  de s u s  b i b l i o g r a f í a ,  h a s t a  c o n f i g u r a r  un cúmulo 
de in fo rm a c ió n  de p r im e r í s im a  mano que r e p r e s e n t a  e l  
s u s t r a t o  docum enta l  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  a c o m e t id a .

Nos hemos s e r v i d o  d e l  método h i s t ó r i c o  a n a l í t i c o -  
d e s c r i p t i v o  con r i b e t e s  de p o s i t i v i s m o  no e x e n t o  de
r e f l e x i ó n  c r í t i c a .

En cuanto  a l a  h i p ó t e s i s  t i e n e  su p a r t i d a  en e l  
a n á l i s i s  de a p o r t a c i ó n  de l a  obra de D e l e i t o  a l  mundo 
r e f o r m i s t a  de l a  en señ anza  d e n t r o  d e l  ámbito  
r e g e n e r a c i o n i s t a  k r a u s o i n s t i t u c i o n i s t a .

D e d íc a s e  e l  C a p í t u l o  I a a n a l i z a r  e i n t e r p r e t a r  l a s  
coo rd en a d a s  s o c i o - p o l í t i c a s  y c u l t u r a l e s  d e l  p e r í o d o
comprendido e n t r e  1 .8 7 9  y 1 .9 5 7  - e n  cuyo i n t e r v a l o
t r a n s c u r r i ó  l a  v i d a  de J o s é  D e l e i t o -  y cuya r e f e r e n c i a  e s  
o b l i g a d a  por e l  n o t a b l e  c a r á c t e r  de s u s  i n f l u e n c i a s  so b r e  
a q u é l .  El  C a p í t u l o  I I  s e  c o n s a g r a  a l a  r e s e ñ a  de l o s  
f a c t o r e s  b i o g r á f i c o s  más d e s t a c a d o s  de J o s é  D e l e i t o ,  
a q u e l l o s  que s i g n i f i c a r o n  d e c i s i v a  impronta  v i t a l  en su 
t r a y e c t o r i a :  l o s  p r im eros  añ o s ,  l a  form ación  u n i v e r s i t a r i a ,
l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e ,  l a  v i n c u l a c i ó n  a l a  I n s t i t u c i ó n  L ib re  
de Enseñanza ,  l a s  o p o s i c i o n e s ,  l a  l a b o r  p e r i o d í s t i c a ,  l o s  
v i a j e s  de e s t u d i o  y ,  en ú l t im o  t é r m in o ,  a lg u n o s  d a t o s  de su s  
p e r f i l e s  f í s i c o  y humano.

En e l  C a p í t u l o  I I I  s e  aborda e l  a n á l i s i s  de l a  obra de 
J o s é  D e l e i t o  b a jo  e l  d o b le  enfoque  de s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
g e n e r a l e s ,  que abarcan v a r i a d o s  a s p e c t o s ,  y de s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  t e m á t i c a s  o de c o n t e n i d o ,  c e n t r a d a s  en su s  
f a c e t a s  k r a u s i s t a  y p e d a g ó g ic a ,  h i s t ó r i c a ,  p e r i o d í s t i c a  y 
l i t e r a r i a .

En e l  C a p í t u l o  IV s e  a n a l i z a  e l  p en sa m ien to  de J o s é  
D e l e i t o  - a  p a r t i r  de l o s  a n t e c e d e n t e s  e i n f l u e n c i a s  
e j e r c i d a s  so b r e  é l  d esde  d i v e r s a s  f u e n t e s -  a t r a v é s  d e l  
e s t u d i o  de su f i l o s o f í a  a n t r o p o l ó g i e a - k r a u s i s t a  y de su 
p en sa m ien to  e d u c a t i v o  como r e s u l t a d o  de a q u e l l a .

Para e l  C a p í t u l o  V hemos e la b o r a d o  una s e r i e  de 
c o n c l u s i o n e s ,  como s í n t e s i s  in m ed ia ta  de l o s  r e s u l t a d o s  más 
n o t a b l e s  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n .

En e l  Tomo I I  presentam os  l a  ANTOLOGIA DE TEXTOS y EL 
APENDICE DOCUMENTAL, s e l e c c i ó n  de a lg u n o s  documentos  
im p o r t a n t e s  en l a  t r a y e c t o r i a  p e r s o n a l  y p r o f e s i o n a l  de J o s é  
D e l e i t o  y P i ñ u e l a .



C A P I T U L O  I .  CONTEXTO SOCIO-POLITICO Y CULTURAL

1 . -  LAS TENDENCIAS POLITICAS.

2 . -  PANORAMA EDUCATIVO.

3 . -  TENDENCIAS DE LA CULTURA.



I . -  CONTEXTO SOCIO-POLITICO Y CULTURAL.-

1 . -  LAS TENDENCIAS POLITICAS

En J o s é  D e l e i t o  y P i ñ u e l a  ( 1 . 8 7 9 - 1 . 9 5 7 )  c o n f lu y e n  dos  
h ech os  fu n d a m en ta le s :  l a  c r i s i s  de f i n  de s i g l o  - n u e s t r o
a u to r  e s t a b a  ya en e s t o s  años v i n c u l a d o  a l o s  problem as  
s o c i o - p o l í t i c o s  que a c a e c í a n  en España-  y ,  l a  lu ch a  por l o s  
i d e a l e s  l i b e r a l e s  - v i e j a  h e r e n c i a  de l o s  p a r t i d o s  
r e p u b l i c a n o s  que d esd e  e l  S ex e n io  R e v o l u c i o n a r i o  ( 1 . 8 6 8 -  
1 . 8 7 4 )  p r e t e n d ía n  c o n s e g u i r  e l  r e g r e s o  de su s  programas e 
i d e a l e s  a l a  p r e s i d e n c i a  d e l  G obierno .

El primero  r e p r e s e n t ó  para D e l e i t o  e l  o r i g e n  de una 
f u e r t e  c o n c i e n c i a c i ó n  s o c i a l ,  que l e  acompañaría  d u r a n te  
to d a  su v i d a .  El  s i g l o  XIX s e  c i e r r a  para  España con una 
amarga d e r r o t a  a n te  una p u ja n t e  n a c ió n  i n d u s t r i a l :  l o s
E s t a d o s  U n id o s .  España p i e r d e  s u s  ú l t i m a s  c o l o n i a s  
am er ica n a s  y a s i á t i c a s .

“También, aunque en menores proporciones que e l  
conf l ic to  trasat lántico,  fue entonces para España 
un problema e l  asunto de Marruecos por los  
frecuentes desmanes y alzamientos de las  tribus del  
Riff en la  zona de Meli lla,  que produjeron a l  f in  
una guerra (1.893-94),  favorable, aunque de escasa 
util idad para España".1

El D e s a s t r e  de 1 .8 9 8  s e r á  tema de r e f l e x i ó n  de to d a  una 
g e n e r a c i ó n  de e s p a ñ o l e s  que i n t e n t a n  encaminar a n u e s t r o  
p a í s  por l a  senda  de la  r e c o n s t r u c c i ó n  m a t e r i a l  y l a  
r e g e n e r a c i ó n  e s p i r i t u a l .  Entran en e s c e n a  un grupo de  
j ó v e n e s  e s c r i t o r e s ,  cuya denom inación  común e s  e l
r e p l a n t e a m i e n t o  d e l  tema de España, un amplio  e s p í r i t u  
c r í t i c o  y l a  ru p tu r a  de todo  conformismo. La i n f l u e n c i a  de  
l a s  d o c t r i n a s  i n s t i t u c i o n i s t a s  hab ía  hecho m e l l a  en e l  
e s p í r i t u  d e l  j o v e n  D e l e i t o .  El segundo h ech o ,  e l  de l a  lu ch a  
por im p la n ta r  l o s  i d e a l e s  l i b e r a l e s  en l a  s o c i e d a d ,  f u e  e l  
e j e  c e n t r a l  de s u s  a s p i r a c i o n e s .  En su v i d a  d i a r i a  ib a
i m p l í c i t o  su t a l a n t e  l i b e r a l ,  s i  b ie n  nunca h iz o  a l a r d e s  de  
e l l o .  Su r e c t i t u d ,  su t o l e r a n c i a ,  su s e n t i d o  de l a  j u s t i c i a ,  
su c o n t r i b u c i ó n  a l a  r e g e n e r a c ió n  a t r a v é s  de l a
e n s e ñ a n z a , . . . .  e t c  son a s p e c t o s  que e s t á n  p r e s e n t e s  en e l  
a n á l i s i s  de to d a  su Obra.

Cuando n u e s t r o  a u to r  nace - f e b r e r o  de 1 . 8 7 9 -  r e i n a b a  en 
España A l f o n s o  X II ,  que c o n s i g u i ó  p a c i f i c a r  e l  i n t e r i o r  de 
España acabando con l a s  Guerras C a r l i s t a s .  P a c i f i c a d o  e l  
p a í s  y d e p u e s t a s  l a s  armas, quedaban por calmar l o s
e s p í r i t u s  y a e l l o  t e n d ió  l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1 .8 7 6

1 ESCRITO HOLOGRAFO: S ín tes is  de la  vida p o l í t i ca  española.
Doc. Inédito, p. 26 (Archivo Da Virginia Deleito).
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- im p o r ta n te  en l a  p o l í t i c a  e s p a ñ o la  por su c o n t e n id o  y la  
ampli tud de su v i g e n c i a - .

M . . .  l levó a cabo una s ín t e s i s  de las  
Constituciones moderada del 45 y democrática 
del 69, en la medida en que pretendió 
conjugar la tradición doctrinaria según la  
cual la soberanía reside en “las  Cortes con 
e l  Rey" con los principios l iberales  del  
Sexenio, . . .  fue dispuesta para servir de 
plataforma p o l í t i ca  común a dos grandes 
partidos que encontrarán alternativamente 
expedito e l  camino del poder s in  necesidad de 
recurrir a retraimientos ni  a 
pronunciamientos, la Constitución de 1.876 
fué una constitución realmente ec léct ica ,  
capaz de expresar e l  consenso exis tente entre 
un muy amplio sector de la clase  p o l í t i c a  del  
momento. Tal fue una de las claves de su 
excepcional duración". 2

Pese  a d i s p o n e r  de un t e x t o  l e g a l  amplio  que,  abarcaba  
d i f e r e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  en l a  a l t e r n a n c i a  d e l  poder ,  
s u r g ie r o n  a lg u n o s  problem as .  Problema i n t e r n o  -en  e l  d e c i r  
de n u e s t r o  a u t o r -  "fué e l  r e l i g i o s o  (o  más b ien  de p o l í t i c a  
e c l e s i á s t i c a )  que apuntó en a q u e l l o s  d í a s  por la  h o s t i l i d a d  
con que l a  e x i s t e n c i a  o l o s  p r i v i l e g i o s  de a lg u n a s  órdenes  
r e l i g i o s a s  eran v i s t o s  por c i e r t o s  p o l í t i c o s  l i b e r a l e s ,  a 
cuya cabeza  s e  puso C a n a le j a s .

También apuntó l a  a s p i r a c i ó n  r e g i o n a l i s t a ,  que ,  n a c id a  
como i d e a l  rom án t ico ,  l i t e r a r i o  y a r q u e o l ó g i c o  de  
r e s t a u r a c i ó n  de v i e j o s  v a l o r e s  c o m a r c a le s ,  pasó gradualm ente  
a t e n e r  a s p i r a c i o n e s  de d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y autonomía  
p o l í t i c a  y aún s e p a r a t i s m o .  El movimiento p ren d ió  
s in g u la r m e n te  en C ata luña .

La c u e s t i ó n  de Marruecos y l o s  problemas r e l i g i o s o  y 
r e g i o n a l ,  son h e r e n c i a s  que pasan de la  m in o r ía  a l a  mayor 
edad de A l fo n so  X I I I ,  quedando s i n  r e s o l v e r ,  s i n o  con medios  
e f ím e r o s  y c i r c u n s t a n c i a l e s " . 3

Los v e i n t i n u e v e  años d e l  re inado  de A l f o n s o  XIII  
( 1 . 9 0 2 - 1 . 9 3 1 )  c o n s t i t u y e n  uno de l o s  p e r i o d o s  más i n t e n s o s  
de n u e s t r a  H i s t o r i a  Contemporánea. I n i c i a  su r e in a d o  cu a tr o  
años d espués  d e l  tremendo impacto producido en l a  c o n c i e n c i a

2 W. AA. : Revolución Burguesa.
Oligarquía y Constitucionalismo (1.834-1.923). 
Tomo VIII de la H* de España dirigida por M. 
Tuñon de Lara.
Edit. Labor, Barcelona, 1.981, 2a edic. p. 288

3 IBID. p. 27-28
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e s p a ñ o la  por l a  d e r r o t a  an te  l o s  E s ta d o s  Unidos y lo  acabará  
en a b r i l  de 1 .9 3 1 .

Desde e l  punto de v i s t a  p o l í t i c o ,  hay una c o n t in u id a d  
formal e n t r e  e l  r e in a d o  de A l fo n so  XIII  y e l  régimen de la  
R es ta u r a c ió n  i n s t i t u i d o  por Cánovas y S a g a s t a .  España s i g u e  
r i g i é n d o s e  por l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1 .8 7 6 ,  con su s i s t e m a  de 
turno de l o s  p a r t i d o s  l i b e r a l  y c o n serv a d o r  en e l  poder .  
Pero s i  e s t e  s i s t e m a  lo g r ó  fu n c io n a r  d u ran te  e l  re in a d o  de 
A lfo n so  XII y l a  r e g e n c i a  de Ma C r i s t i n a ,  r e s u l t ó  i n e f i c a z  
en l a s  pr imeras  décadas  de n u e s t r o  s i g l o .

"El reinado efectivo de Alfonso XIII no 
cambió en lo fundamental la p o l í t i c a  de su 
minoría. Siguieron los tumos de partidos,
. ..  pero se rompió la antigua disc ipl ina que 
antes mantenía en cada uno de e l l o s  un je fe  
único, siendo varios los que obstentaron la  
jefatura y formaron gobierno. Los más 
destacables fueron Maura entre los  
Conservadores y Canalejas entre los  
Liberales. Ambos aspiraban a grandes reformas 
que no pudieron realizar: e l  primero de
reorganización administrativa y e l  segundo de 
tipo democrático y ant ic ler ica l" .4

El a l t o  grado de i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y e l  
f r a c c io n a m ie n t o  de l o s  p a r t i d o s  t u r n a n t e s  s e  p r e se n ta n  como 
dos de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  más v i s i b l e s  de la  c r i s i s  d e l  
s i s t e m a  c a n o v i s t a  en la  primera década d e l  s i g l o  XX.

La i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e s  m a n i f i e s t a  dada la  
fu g a c id a d  que aquejó  a l o s  g a b i n e t e s  m i n i s t e r i a l e s .  En 
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  con l a  c e l e r i d a d  en l a  que se  suceden  l o s  
r e l e v o s  en la  p r e s i d e n c i a  de l o s  c o n s e j o s ,  se  o b se r v a  la  
p r e s e n c i a  de c o r r i e n t e s  en e l  seno de l o s  p a r t i d o s  que 
conducirán  a l  f r a c c io n a m ie n t o  de l o s  mismos.

Tras l a  d e s a p a r i c i ó n  de l o s  l í d e r e s  h i s t ó r i c o s  -Cánovas  
había  s i d o  a s e s in a d o  en 1 .897  y S a g a s ta  había  f a l l e c i d o  en 
1 . 9 0 3 -  s e  a s i s t e  a l a  a p a r ic ió n  de una c o p io s a  s e r i e  de 
a s p i r a n t e s  a l  l i d e r a z g o  de l a s  v i e j a s  form aciones  p o l í t i c a s .

La p r e s e n c i a  de A l fo n so  XIII a l  f r e n t e  d e l  Estado  desde  
1 .9 0 2  s i g n i f i c a r í a  p r ec i sa m en te  l a  ap er tu ra  de una nueva  
época en la  que l a  i n t e r v e n c i ó n  r e g i a ,  aprovechando l a s  
i m p r e c i s i o n e s  que o f r e c í a  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  v i g e n t e  
- e l  de 1 . 8 7 6 - ,  s e  to rn a rá  en i n j e r e n c i a  p r o g r e s i v a  en l o s  
a s u n to s  de g o b ie r n o  r e s e r v a d o s  h a s ta  e n to n c e s  a l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  Consejo  de M i n i s t r o s ,  a l a s  C o r t e s ,  a l

4 IBID. p. 28
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E j é r c i t o  y a o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .

"Entre 1.901 y 1.909 e l  proceso de 
reconversión o repliege interno continua a 
costa de c r i s i s  económicas importantes (como 
la  que afecta a los campesinos y a la 
producción agraria de 1.901 a 1.905), y 
c r i s i s  p o l í t i ca s  determinadas más que por los  
propios partidos po l í t icos  por la forma 
personal en que e l  adolescente rey elevado al  
trono en 1.902 entendía sus prerrogativas más 
a l lá  de los l ímites de las prescripciones  
constitucionales  y de las reglas del gobierno 
parlamentario". 6

El " t r i e n i o  Maura", de 1 .907  a 1 .9 0 9 ,  y e l  " t r i e n i o  
C a n a le j a s " ,  de 1 .9 1 0  a 1 .9 1 2 ,  c o n s t i t u y e r o n  l a s  dos
e x p e r i e n c i a s  más e x p r e s i v a s  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de
e v o l u c i ó n  en que e l  s i s t e m a  g lo b a lm e n te  c o n s id e r a d o  se  
e n c o n tra b a .  La c r i s i s  de 1 .909  ("Semana T r á g ic a  de
B a rc e lo n a " ,  en l a  que una p r o t e s t a  c o n tr a  e l  e n v ió  de t r o p a s  
a Marruecos , d esen cad en a  a s p e c t o s  o l v i d a d o s  de lu c h a s  
s o c i a l e s  y a n t i c l e r i c a l e s )  y 1 .913  mostraban s in  embargo la  
n a t u r a le z a  más honda de l o s  problemas d e l  p a í s  y l a s
d i f i c u l t a d e s  de l o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s  para poder  
s u p e r a r l a s  o r e s o l v e r l a s .

Durante l o s  ú l t i m o s  años d e l  s i g l o  XIX y pr im eros  d e l  
XX, n u e s t r o  p a í s  s u f r e  una profunda tra n sfo rm a c ió n  s o c i a l .  
España va dejando trabajosam ente  de s e r  un p a í s  
e x c lu s iv a m e n t e  a g r í c o l a  y va d e s a r r o l la n d o  t ím idamente  pero  
s i n  pausa ,  una i n d u s t r i a  que i r á  ab so r v ien d o  una mano de 
obra que huye de l a s  m íser a s  c o n d i c i o n e s  de v id a  cam pesina .  
Las c iu d a d es  c r e c e n  a s í  de forma e s p e c t a c u l a r  y l a s  
p o b l a c i o n e s  urbanas ,  l i b r e s  de l a s  m a n ip u la c io n es  de l o s  
c a c i q u e s  r u r a l e s ,  van aumentando su im portanc ia  y su p eso  en 
l a  v id a  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a .  Surgen nuevos p a r t id o s  - l a  L l i g a ,  
e l  p a r t id o  r e p u b l i c a n o ,  e l  r e f o r m is ta  y e l  s o c i a l i s t a -  que 
agrupan a la  gran b u r g u e s í a ,  l a s  c l a s e s  medias y a l a  c l a s e  
o b re r a ,  que escapan a s í  a la  t u t e l a  e j e r c i d a  por l o s  
p a r t i d o s  l i b e r a l  y c o n s erv a d o r .

"Los gobiernos tropezaban para su actuación 
con grandes obstáculos: ta les  eran la
división de la po l í t ica  y de las  Cortes en 
grupos heterogéneos, e l  carácter agudo que

° MARTINEZ CUADRADO, M.: La Burguesía Conservadora
(1,674-1.931).
Tomo VI de la H* de España 
Alfaguara. Alianza Editorial  
Madrid, 1.979. 5* edición, p. 374
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fueron tomando problemas ya antiguos (como e l  
socia l ,  e l  regionalista,  e l  mili tar y e l  de 
Marruecos).

El obrerismo creciente con e l  desarrollo de 
la industria había constituido bajo Pablo 
Ig les ias  un partido importante que convertía 
las huelgas en arma poderosa contra e l  
capitalismo y contra e l  poder público". 8

Desde l o s  mismos o r í g e n e s  d e l  movimiento obrero  e sp a ñ o l  
descubr im os  en to d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  mismo, l a  más 
honda p reocu p ac ión  por e l  problema e s c o l a r  y de l a  enseñanza  
en g e n e r a l .

" . . .  los obreros españoles organizados ya en 
e l  s ig lo  XIX, tuvieron plena conciencia de 
que no sólo eran expropiados cada día por sus 
patronos de una parte de la riqueza que 
producían con su trabajo, sino también de que 
e l  sistema socia l  les  había expropiado de su 
derecho a la cultura y de su participación en 
e l  saber" 7 .

Pese  a to d o ,  durante  l a s  dos p r im eras  décadas  d e l  s i g l o  
XX España s e g u i r á  gobernada por l o s  l i b e r a l e s  y 
c o n s e r v a d o r e s ,  m ie n tra s  una gran p a r t e  de l a  o p in ió n  p ú b l i c a  
quedará a l  margen d e l  quehacer p o l í t i c o .  Se p r o d u c ir á  a s í  
una d i s c o n t i n u i d a d  y un d i v o r c i o  e n t r e  l a  c l a s e  p o l í t i c a  
d i r i g e n t e  - c o n s e r v a d o r e s  y l i b e r a l e s -  y l a  España de l o s  
grandes  i n d u s t r i a l e s ,  de l a s  c l a s e s  medias m e r c a n t i l e s  o 
i n t e l e c t u a l e s  y de l a  c l a s e  ob rera .

Del  régimen p o l í t i c o  de e s t a  época ha d ic h o  n u e s t r o  
a u t o r :

" l as efímeras situaciones liberales,  
( . . . )  impregnadas de personalismo más que de 
sustancia po l í t ica  colectiva, fueron 
degenerando hasta convertirse en la tertu l ia  
de Sagasta, e l  gran mixtificador de todos los  
principios liberales,  y en las ta ifas  
herederas del fusionismo, como de su apatía y 
su insinceridad. Y estas  oligarquías, sin más 
ideal que e l  goce del poder, s in  arraigo 
arriba ni abajo, mediatizados por extraños 
elementos, sosteniéndose a l  amparo de

8 ESCRITO HOLOGRAFO: Síntesis  de la vida p o l í t ica  española.
o.c.  p. 29

7 CUADERNOS DE PEDAGOGIA, 87 (1.982),60
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mayorías parlamentarias fa ls i f i ca d a s ,  
acabaron por no d ist inguirse  en ideario y 
métodos de gobierno cuando llevaban e l  mote 
l ibera l  o e l  conservador". B

Ante t a l  s i t u a c i ó n ,  cuando e l  g e n e r a l  Primo de R ivera  
in terrum pe l a  l e g a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  e im p la n ta  l a  
D i c t a d u r a ,  l a  mayor p a r t e  d e l  p a í s  v i ó  con i n d i f e r e n c i a  como 
a q u é l  b a r r í a  de l a  e s c e n a  p o l í t i c a  a una c l a s e  d i r i g e n t e  que  
ya no r e p r e s e n t a b a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  n a c i ó n .

U b ie t o  hace  r e f e r e n c i a  a l a  D ic t a d u r a  como una época  
"de paz s o c i a l ,  de p r o s p e r id a d  m a t e r i a l  . . . ,  como una é p o c a ,  
s o b r e  t o d o ,  en que s e  puso  f i n  a l a s  g u e r r a s  m a r r o q u íe s .  
Desde e l  punto  de v i s t a  de su p o l í t i c a  s o c i a l ,  e s  p r e c i s o  
d e s t a c a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  y e l  d i á l o g o  que p r e s t a r o n  a l  
g o b i e r n o  d e l  d i c t a d o r  l a  U.G.T.  y e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a ,  
cuyo l i d e r  F r a n c i s c o  Largo C a b a l l e r o  r e c i b i r á  e l  
nombramiento de C o n s e je r o  de E s ta d o .

Desde e l  punto  de v i s t a  de l a  p o l í t i c a  f i n a n c i e r a  s e  
l o g r ó  un e q u i l i b r i o  p r e s u p u e s t a r i o  y s e  h i c i e r o n  p l a n e s  para  
una reforma t r i b u t a r i a  basada  en e l  r e p a r t o  más e q u i t a t i v o  
d e l  im p u es to" .  0

Pero l a  D ic t a d u r a  - d i r á  D e l e i t o -  " i n c u r r i ó  también en 
e r r o r e s  y f r a c a s o s ,  fu e  p e r d ie n d o  l a  p o p u la r id a d  con que s e  
l a  a c o g i ó  a su a d v e n im ie n t o ,  y l a  c o n f i a n z a  que e l  e j é r c i t o  
h a b ía  p u e s t o  en e l l a  cuando en su nombre asumió Primo de  
R iv er a  e l  p o d e r " . 1 0

Lo ú n i c o  que no p o d í a  h acer  l a  monarquía de A l f o n s o  
X III  d e s p u é s  de Primo de R iv era  e r a  v o l v e r  a l  j u e g o  e s t é r i l  
de l o s  p a r t i d o s  c o n s e r v a d o r  y l i b e r a l ,  p u es  l a  D ic t a d u r a  
h a b ía  acabado con e l l o s .  La in c a p a c id a d  de l o s  g o b i e r n o s  de  
Berenguer  y de Aznar de in c o r p o r a r  a l  régimen monárquico a 
l a s  nuevas  f u e r z a s  p o l í t i c a s  e s p a ñ o l a s ,  fu e  l a  c a u s a  
p rofu nd a  de l a  c a i d a  de l a  Monarquía y  de l a  p ro c la m a c ió n  de  
l a  R e p ú b l ic a .

El régimen p r i m o - r i v e r i s t a  nunca pudo p a sa r  de  s e r  un 
régimen de e x c e p c i ó n  y como t a l  term in ó  su c i c l o .

0 LA VOZ, 1 Junio (1.926),4
(Archivo de Da Virginia Dele ito) .

0 UBIETO, A., REGLA, J . ,  JOVER, J.M. y SECO, C .: 
Introducción a la  Historia de España.
Edit.  Teide, Barcelona, 1.971, 8a edición, p. 713-714

1 0  ESCRITO HOLOGRAFO: S ín tes is  de la vida p o l í t i ca  española.
o .c .  p. 32
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"La caida de la Dictadura hizo pensar a la 
corona que e l  camino hacia la normalización 
constitucional sería relativamente fá c i l .  
Alfonso XIII confió al general Berenguer, e l  
encargo de formar un gabinete neo-Conservador 
con e l  máximo de mienbros de la "vieja 
política" que se plegasen al retomo  
progresivo a la  legalidad constitucional de 
1.876. Las dificultades  que desde e l  
principio encontró e l  general Berenguer 
confirmaban que, hasta en los  sectores más 
incondicionalmente monárquicos en 1.923, los  
grupos po l í t icos  se habían vuelto 
extremadamente reticentes  a colaborar". 11

La e x p e r i e n c i a  de la  d i c t a d u r a  y e l  recuerdo  de la  
c o n s t a n t e  i n t e r f e r e n c i a  d e l  soberano en l a  marcha de l o s  
a s u n t o s  de g o b ie r n o  y en l o s  nombramientos de j e f e s  de 
g a b i n e t e s ,  i l u s t r a b a n  a l o s  p r o p io s  s u p e r v i v i e n t e s  de l o s  
p a r t i d o s  h i s t ó r i c o s  para d i s u a d i r l e s  d e l  vano i n t e n t o  de 
r e to r n o  a l a  V i e j a  P o l í t i c a .

Los s i e t e  años de D ic tadura  habían enconado  
c o n s id e r a b le m e n t e  l o s  o d i o s  con tra  e l  Rey.

" . . .  la oposición antidinástica, republicana, 
s o c ia l i s ta  y catalanista sólo esperaba 
ocasión de manifestarse con violencia.  Estos 
tres  partidos más fuertes que nunca (y con 
e l lo s  la juventud universitaria, muy exaltada 
contra la  Dictadura y la Monarquía), apenas 
pudieron desenvolverse a favor de la  
tolerancia hallada bajo e l  gobierno de 
Berenguer, formaron un pacto para derribar la 
Monarquía. Con e l lo s  estaban no pocos 
monárquicos descontentos y bastantes 
militares  de ideas avanzadas". 12

D e l e i t o  reclama para España "un l i b e r a l i s m o  a u t é n t i c o ,  
c u l t o  , que tran sform e la  e s t r u c t u r a  n a c i o n a l  con l e y e s  
j u s t a s .  España no n e c e s i t a  un l i b e r a l i s m o  v o c i n g l e r o ,

11 MARTINEZ CUADRADO, M.: La Burguesía Conservadora
(1.874-1,331).
o.c .  p. 389

12 IBID. Escrito Hológrafo: S íntes is  de la
vida p o l í t ic a ,•.•
o.c .  p.38
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h alagador  de masas, que mantenga n u e s t r a  in v e te r a d a  
d i s c i p l i n a  s o c i a l " .  13

"El reinado de Alfonso XIII se debate entre 
los problemas soc ia l  y p o l í t ico ,  e l  
autonomista y separatista de Cataluña, e l  
militar,  la guerra de Marruecos y la  
descomposición de los partidos. La Dictadura 
del general Primo de Rivera (1.923-1.930) va 
a dejar tan deteriorado e l  prest ig io  de la  
Corona que las elecciones municipales de
1.931 se la llevan en e l  brevísimo plazo de 
dos dias pacificamente". 14

La Monarquía iba  descomponiéndose  por momentos. El
g o b ie r n o  c e l e b r a  e l e c c i o n e s  e l  12 de A b r i l  de 1 .9 3 1 ;  en
e l l a s  fu e  tan rotundo e l  t r i u n f o  de l o s  r e p u b l i c a n o s  y 
s o c i a l i s t a s ,  sobre  todo en Madrid y l a s  grandes  c i u d a d e s ,  
que l e s  l l e v ó  a p e d i r  l a  marcha d e l  Rey y a proclamar la
R e p ú b l i c a .

Se i n i c i a b a  a s í  una e tap a  fundamental  en la  H i s t o r i a  
p o l í t i c a  e s p a ñ o la .  Muchos co n f ia b a n  en e l  t r i u n f o  de la
R ep ú b l ica ;  e l  pueblo  s e  mostraba s a t i s f e c h o  y apoyaba con su 
a c t u a c ió n  ( c i v i s m o  y t o l e r a n c i a  para con t o d o s )  e l  t o t a l  
r e e s t a b l e c i m i e n t o  de una p o l í t i c a  basada en l o s  i d e a l e s
l i b e r a l e s .

N uestro  autor  que,  contaba ya con 52 años v i v i ó  con 
gran i l u s i ó n  y e s p era n za  la  proclam ación  d e l  nuevo  
régimen,  y a s í  l o  m a n i f e s tó  en v a r i a s  de su s  c r ó n i c a s
p e r i o d í s t i c a s .  10

" . . .  la jomada electoral del  domingo ha 
revelado un Madrid nuevo, que no podían 
sospechar los que tomasen en serio los  
carnavalescos d es f i l e s  de la época de la 
Dictadura: e l  de la "apoteosis" de Primo de
Rivera a l  cumplirse e l  quinquenio de su 
"pronunciamiento ", e l  13 de septiembre de 
1.928 (que también alcancé aquí, huyendo 
entonces a las afueras, con sonrojo por e l

1 3  LA VOZ, 1 de Junio (1.926),4  
(Archivo de D* Virginia Deleito)

i* JIMENEZ-LANDI, A.: La I . Periodo 
ParauniversitariQ/l.
Ed. Taurus, Madrid, 1.987 p. 13

10 ARTICULOS POLITICOS. P. 231
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vergonzoso espectáculo),  o la  "mascarada" de 
alcaldes y autoridades, con alquilados 
comparsas (Ayuntamientos enteros),  donde 
uniformes, togas, mucetas y birretes  hicieron 
papel de libreas. ¡Qué vergüenza entonces y, 
que esperanza ahora!.
Madrid ha tenido siempre anversos y reversos. 
Es la tarde del memorable martes 14 (dia 
aciago . .  . para la Monarquía). Madrid está  
pasando de ésta a la República con increible  
tranquilidad, sin una violencia, sin un 
espasmo". 16

Con e l  p a c í f i c o  a d ven im ien to  de l a  I I  R e p ú b l ic a ,  l a s  
v i e j a s  i d e a s  d e l  r e g e n e r a c io n i s m o  c o s t i s t a  -"reform a de la  
ed u ca c ió n  en to d o s  su s  g r a d o s " -  van a en co n tra r  e l  momento 
adecuado para su r e a l i z a c i ó n .

En e l  d e c i r  de P u e l l e s  B e n i t e z ,  "no puede n e g a r s e  hoy a
l a  I I  R ep ú b l ica ,  su a m b ic io so  p r o y e c to  de reforma d e l
s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  reforma en la  que l a t e n  l o s  v i e j o s  
p r i n c i p i o s  d e l  l i b e r a l i s m o  e s p a ñ o l ,  l a  moderna p ed a g o g ía  de 
l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  y l a s  id e a s  e d u c a t iv a s  d e l  s o c i a l i s m o  
h i s t ó r i c o " . 17

C o n s t i t u i d o  e l  Gobierno p r o v i s i o n a l  y nombrado m i n i s t r o
de I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  y B e l l a s  A rtes  M arcel ino  Domingo,
pronto  a p a r e c ie r o n  l o s  pr im eros  b r o t e s  d e l  cambio e d u c a t i v o .

ib DELEITO Y PISUELA, José: "La emoción ciudadana del 14 de
Abril" en MERCANTIL VALENCIANO 
18 de Abril, 21.959 (1.931)1

17 PUETJ.ES BENITEZ, Manuel de: Educación e ideología en la
España Contemporánea.
Edit. Polite ia ,  Barcelona,
1.980.,  p. 316
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2 . -  PANORAMA EDUCATIVO.

La segunda mitad d e l  s i g l o  XIX e s  en buena p a r t e  -en
e l  ámbito  e d u c a t i v o -  l a  h i s t o r i a  de l o s  c o n f l i c t o s  s u r g i d o s
e n t r e  C o n serv a d o res  y L i b e r a l e s ,  l o s  c u a l e s ,  en f u n c ió n  d e l  
grupo dominante  en cada momento cobran c a r á c t e r  de l e y  por 
encima de o t r a  c o n s i d e r a c i ó n  de t i p o  f i l o s ó f i c o  o s o c i a l .

T r a d i c i o n a l m e n t e ,  s erá n  l o s  g o b i e r n o s  l i b e r a l e s ,  
apoyados  por l o s  grupos  de o p i n i ó n ,  l o s  que l e v a n ta r á n  l a  
bandera  de l a  l i b e r t a d  de en señ anz a  e n t e n d i d a ,  como l i b e r t a d  
de c á t e d r a .  La s u b id a  a l  poder de un g o b ie r n o  c o n s e r v a d o r ,  
d e s p u é s  de l o s  e f í m e r o s  p e r i o d o s  de l i b e r t a d  c o n s t i t u c i o n a l  
en e l  S. XIX y p r i n c i p i o s  d e l  XX, o e l  derrumbe de formas de 
g o b ie r n o  p r o g r e s i s t a s  , t r a e r á n  c o n s i g o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de c e n s u r a s  y c o n t r o l e s  a l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i ó n  y de 
p e n sa m ien to  en l a s  c á t e d r a s ,  y a l a  f i s c a l i z a c i ó n  y c e n s u r a
de l o s  l i b r o s  de t e x t o  a u t i l i z a r  en l a s  c l a s e s .

" . . .  Ya en e l  s ig lo  XIX, se registra e l  
singular fenómeno de que las  fuerzas 
progresistas  apoyen la  universalización, o 
extensión generalizada a l  conjunto del país,  
de la  enseñanza pública y o f i c i a l ,  frente a 
la  tendencia conservadora de ampliar la  
creación de centros de carácter privado". 18

Durante e l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  S. XIX y  p r im eras  d é c a d a s  
d e l  XX, l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a ,  f r e n t e  a l  modelo de l a  
I n s t i t u c i ó n  L ib re  de Enseñanza y a n te  l a  i n f l u e n c i a  que é s t a  
t i e n e  so b r e  l a  p o l í t i c a  l i b e r a l  en m a te r ia  e d u c a t i v a ,  
i n t e n t a r á  fom entar  a lg u n a s  r e a l i z a c i o n e s  p e d a g ó g i c a s  de 
c a r á c t e r  c o n f e s i o n a l .

En l a  t e n d e n c i a  c o n serv a d o ra  d e s t a c a n  l o s  c a t ó l i c o s :  
Padre Manjón y Ruiz Amado.

El m ó v i l  que g u i a  a Manjón e s ,  e l  de l a  c a r i d a d .  En e l  
d e c i r  de I .  Turín " la  i n i c i a t i v a  no e s  una r e s p u e s t a  o un 
arma de combate - a l  menos en p r i n c i p i o -  c o n t r a  un movim iento  
l i b e r a l  o a t e o ;  e s  una empresa t o t a l m e n t e  p o s i t i v a .

Se s i t ú a  en un p lano  l o c a l :  s e  adapta  a l a s  l o c a l e s
c i r c u n s t a n c i a s ;  e s  puramente e m p ír i c a ,  dimanante de su s o l a  
in q u ie t u d  c a r i t a t i v a  y humana de ayudar a s u s  s e m e j a n te s  más 
n e c e s i t a d o s " . 18

La e n t r e g a  y d e d i c a c i ó n  de Manjón, f r u c t i f i c a  en l a s

i 0 CUADERNOS DE PEDAGOGIA, 99 (1.983),55

I0 TURIN, Ivonne: La educación y la escuela en España de
1.874 a 1902.
Editorial Aguilar, Madrid, 1.967 p. 273
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e s c u e l a s  d e l  Ave María fundadas  en 1 .8 9 8  para l o s  n iñ o s  
p ob res  d e l  A l b a i c í n  g r a n a d in o .  El p r i n c i p i o  p ed a g ó g ico  d e l  
a c t i v i s m o  en que s e  apoya y e l  s e r  una e s c u e l a  'a l  a i r e  
l i b r e "  la  c o n f i e r e n  un marcado c a r á c t e r  de novedad que 
merece r e s a l t a r s e .

" . . .  podemos afirmar que, a excepción de la 
escuela Yásnaia Poliana de Tolsto i,  que tuvo 
una efímera existencia, la escuela del Ave 
María de Granada es la primera escuela al  
aire libre que ha exist ido en e l  mundo". 20

Se t r a t a ,  de una e s c u e l a  a l  a i r e  l i b r e ,  pero además se  
dan c i t a  en e l l a  e l  ju eg o  y e l  canto  como r e f o r z a d o r e s  de la  
a t e n c i ó n ,  l a  p r ep a r a c ió n  p r o f e s i o n a l  y ,  sobre  to d o ,  la  
a c c i ó n .  Es, en d e f i n i t i v a ,  una e s c u e l a  p u e r o c é n t r i c a ,  en la  
que e l  p r i n c i p a l  a g e n te  de l a  ed u ca c ió n  e s  e l  p ro p io  alumno.

Por encima de todo e l l o  hay una preocu p ac ión  que unen 
a l  Padre Manjón y a Giner en un mismo o b j e t i v o ,  aunque de 
d i s t i n t o  s ig n o :  "ambos c o n s id e r a n  que la  f i n a l i d a d  de la
ed u ca c ió n  no e s  i n s t r u i r  s i n o  formar hombres co m p le to s" .  21

Sin  embargo en e l  fondo de e s t a  c o r r i e n t e  p ed a g ó g ic a  
subyace  l a  idea  de que l a  ed u ca c ió n  debe e s t a r  o r i e n t a d a  a 
f i n e s  r e l i g i o s o s ;  e so  s i g n i f i c a  que s e  ha de r e s e r v a r  un 
im portante  e s p a c i o  a l a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  propiamente  
d i c h a .

A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX aún e s t á  v i g e n t e  la  
c o n t r o v e r s i a  a c e r c a  de l a  l e g i t i m i d a d  educadora de la  
I g l e s i a  y d e l  E s ta d o ,  problema que en España adopta  una 
f i s o n o m ía  p a r t i c u l a r  como c o n s e c u e n c ia  de la  f a l t a  de una 
t r a d i c i ó n  -que  en l o s  demás p a i s e s  s i  e x i s t í a -  d e l  e j e r c i c i o  
de l a s  l i b e r t a d e s  i n d i v i d u a l e s .

La I g l e s i a ,  t r a d ic io n a l m e n t e  encargada de la  formación  
de l a s  nuevas  g e n e r a c i o n e s ,  y e l  E s tado ,  que p a u la t in a m en te  
había  ido asumiendo to d o s  l o s  s e r v i c i o s  de la  s o c i e d a d  y 
p r e t e n d í a  hacer lo  p rop io  con la  r e s p o n s a b i l i d a d  e d u c a t i v a ,  
c o l i s i o n a n  en su s  p r i n c i p i o s  d e f i n i t o r i o s  como c o n s e c u e n c i a  
de l a s  d i v e r s a s  p o s t u r a s  o a c t i t u d e s  de l o s  p a r t i d o s  
p o l í t i c o s  y grupos s o c i a l e s  an te  l a  c u e s t i ó n .

20 GUTIERREZ ZULUAGA, Isabel: Historia de la  Educación.
Iter  Ed., Madrid, 1.970 
3a ed. ,  p. 366

2* PUKIJ.ES BENITEZ, M.: Educación e ideología en la  España
Contemporánea-
o .c . p . 302
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S ó lo  cuando Manjón e n t r e v i o  l a  p o s i b i l i d a d  de c r e a r  
e s c u e l a s  en toda  la  p e n í n s u l a ,  su obra s e  i n s e r t ó ,  por s í  
misma, en l a  lu ch a  que opon ía  l a  I g l e s i a  e s p a ñ o la  a l  
d e s a r r o l l o  d e l  l i b e r a l i s m o  en España. S ó lo  e n t o n c e s  
e s c r i b i ó :

"Para hacer reaccionar a un pueblo hay que 
apoderarse de los hombres de mañana, que son 
los niños y jóvenes de hoy". 22

Se t r a t a b a  de s i t u a r  en primer p lano  e l  f i n  r e l i g i o s o  
de la  ed u ca c ió n  y é s t e  e n g l o b a r í a  a to d o s  l o s  demás.

"Como Giner, pero en sentido diferente, e l  
padre Manjón in s is te  en la vocación necesaria 
y las cualidades morales que debe tener e l  
que enseña. El maestro del Ave María debe ser 
un hombre de fe  y de caridad, prudente, 
moderado, un modelo de Cristo, puesto que 
está destinado a formar cristianos". 23

Ruiz Amado y e l  Padre Manjón fueron l a s  p r i n c i p a l e s
v o c e s  que s e  d e ja ro n  o i r  en l a  t e n d e n c ia  con servad ora  f r e n t e  
a l o s  d e s i g n i o s  d e l  l i b e r a l  Romanones.

I .  Turín ha r e c o g id o  la  o p in ión  de Ruiz Amado r e s p e c t o  
a l o s  l i b e r a l e s  y en g e n e r a l  su a c t i t u d  c o n t r a r i a  a l a
I . L . E .  y nos  d i r á  a l  r e s p e c t o :

" . . .  las reformas de Romanones las inspira la
I .L .E . , ese enemigo mortal de la enseñanza 
católica  que, de año en año, se había 
incrustado poco a poco como un quiste en e l  
Ministerio de Instrucción Pública, hasta 
apoderarse de é l  y hacer penetrar su espíritu  
en sus hombres y en todos sus organismos. 
Para e l  redactor de Razón y Fe, la identidad 
España -  fe  cristiana es tan absoluta como la  
oposición fe  cristiana -  liberalismo". 24

Para l o s  c o n s e r v a d o r e s ,  in t r o d u c ir  l a s  id e a s  l i b e r a l e s  
en España e r a ,  querer  e x t i r p a r  de e l l a  e l  c a t o l i c i s m o  y ,  
d e s t r u i r  a la  p r o p ia  España.

22 TURIN, Ivonne: o . c . ,  p. 280

23 ID. p. 284

2* ID. p. 351-352

13



La d in á m ic a  e s p a ñ o l a  de e s t e  p e r i o d o  de n u e s t r a  
H i s t o r i a  s e  nos  m a n i f i e s t a  i n q u i e t a n t e :  c r i s i s  p o l í t i c a ,
c o l o n i a l  y en p a r t i c u l a r ,  c r i s i s  económ ica  y  s o c i a l .

S o c ie d a d  e s c i n d i d a  en l a  que s e  i d e n t i f i c a  e l  poder con 
l a  p e r v i v e n c i a  de l a s  e s t r u c t u r a s  y a c t i t u d e s  t r a d i c i o n a l e s ,  
y a l a s  c l a s e s  o p r im id a s  con l a  r e v o l u c i ó n  y e l  p r o g r e s o .  Y 
en su b a s e  e l  d e b a t e  i d e o l ó g i c o  en que una España " v i t a l " ,  
n eta m en te  d i f e r e n c i a d a  de l a  " o f i c i a l " ,  s u r g e  con
a s p i r a c i o n e s  r e g e n e r a c i o n i s t a s . C o n t r a s t e s  p a r a l e l o s  a l o s  
que nos  muestran  una i d e o l o g í a  l i b e r a l  b u r g u esa ,
i d e n t i f i c a d a  con e l  k r a u s o - i n s t i t u c i o n i s m o  y  o t r a  c a t ó l i c o -  
c o n s e r v a d o r a ,  f r u t o  d e l  am biente  de s e c u l a r i z a c i ó n  en que s e  
movía l a  e s c a l a  s o c i a l  y qu e ,  im p reg n a r ía  p a u la t in a m e n t e  e l  
ám bito  de l a  e n se ñ a n z a .

En l a  c o r r i e n t e  l i b e r a l  hemos de d i f e r e n c i a r  un t r i p l e  
f r e n t e :

-  La I . L . E . , con t o d a s  s u s  i n s t i t u c i o n e s  c r e a d a s  para  
e l  fomento de l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a :  J . A . E . ,
I n s t i t u t o  E s c u e l a ,  Museo P e d a g ó g ic o  N a c i o n a l ,  
R e s i d e n c i a  de E s t u d i a n t e s ,  . . .  e t c .

-  La t e n d e n c i a  a n a r q u i s t a :  E s c u e l a  Moderna de F e r r e r  y 
G u ard ia ,  y

-  La p e d a g o g ía  S o c i a l i s t a :  E s c u e l a  Nueva.

Tratarem os  de p r e s e n t a r  l a s  r e a l i z a c i o n e s  de cada una 
de e s t a s  c o r r i e n t e s  y l o  que supuso  de a p o r t e  e i n n o v a c ió n  
para  l a  e n s eñ a n z a  en g e n e r a l .

" . . .  e l  Estado abandonó en manos de quienes 
gozaban de poder y autonomía ( l a  Ig le s ia  
mayor itariamente; una minoría en manos
inst i tucionistas;  minorías mínimas entre
s o c ia l i s ta s  y anarquistas) la s  funciones de 
la  enseñanza". 25

C o n tr ib u y ó  con e l l o  a que to d o s  l o s  s e c t o r e s  p o s e e d o r e s  
de una e d u c a c ió n  c u a l i f i c a d a ,  p r o c e d i e s e n  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  en l a s  que l a  c r í t i c a  a l  E s ta d o  L i b e r a l  e r a  e l  
denominador común, aunque por d i v e r s a s  c a u s a s  y e n fo q u e s  
i d e o l ó g i c o s .

Las o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s ,  s o b r e  todo  d e s d e  1 . 9 0 1 ,  
s i g u i e r o n  su p r o p ia  v í a  e d u c a t i v a  en c e n t r o s  como l a  E s c u e l a

25 MARTINEZ CUADRADO, M.: La Burguesía Conservadora
(l,gZ4-l,931). 
o.c .  p. 523
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Nueva o la  Escuela Moderna de Ferrer; escuelas y centros a 
los  que concurrían muy limitados alumnos de c lase  obrera, no 
pudiendo alcanzar nunca a otros centros independientes, a 
los que concurrían masivamente los descendientes de la  
burguesía nacional.

" . . .  a l margen de la Escuela Moderna de 
Ferrer, a s í  como de los intentos de 
recuperación del padre Manjón y de sus 
escuelas del Ave María, la versión española 
del modelo de enseñanza lib era l tiene sus 
realizaciones más puras en la  obra 
minoritaria pero decisiva, de F. Giner de los  
Ríos (I .L .E .) .
La influencia en e l  campo de la  educación de 

Giner es extraordinaria.
. . .  en 1.876 funda la  Institución, a la que 

están ligados e l  krau sismo y e l
regeneracionismo, y que constituye e l  foco 
generatriz de las costumbres más a ltas  de la  
cultura española del primer tercio  del 
presente s ig lo " . 28

La I g l e s i a  t r a d i c i o n a l  y la  I n s t i t u c i ó n  l i b r e  de 
Enseñanza, r i v a l e s  extrem os d esd e  l o s  o r íg e n e s  de la  
R e s ta u r a c ió n ,  d e s a r r o l la r o n  c e n t r o s  p r o p io s  de enseñanza  más 
im p o rta n tes  y mejor d o ta d o s  que l o s  d e l  E sta d o , a p a r te  de la  
a c t iv id a d  que p a r t i d a r i o s  de unos y o t r o s  desempeñaban en la  
U n iv e r s id a d  e s t a t a l ,  d i v i d i d o s  en e s c u e l a s  de p en sam ien to  
ló g ic a m e n te  muy d i f e r e n t e s .

El E stado c a r e c í a  de p r o p u e s ta s  s e r i a s  en e l  tema 
e d u c a t iv o ;  s e  c o n c e d ía  poca im p o rta n c ia  a la  e d u ca c ió n ;  
fu eron  muchos años de r e c o r t e  de p r e su p u e s to  y de d e p lo r a b le  
p o l í t i c a  e d u c a t iv a .

"En España, como en todos los  pueblos que 
atraviesan análogo grado de cultura, se tiene 
poco todavía a la enseñanza en s í  misma, y 
más bien que por su utilidad para e l  
esp íritu , se la  busca como condición 
necesaria para aspirar a c iertas  profesiones, 
más o menos lucrativas". 27

P r á c t ic a m e n te ,  s a lv o  la  l i b e r t a d  de cá ted ra  r e s ta u r a d a

28 LERENA, Carlos: Escuela, ..ideología y clases sociales en
España.
Edit. Ariel, Barcelona 1.976., p. 173 

27 JIMENEZ-LANDI, A.: La I.L.E. ........  o .c .  p. 237
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en 1.881, todo e l  sistema educativo de la  Restauración 
seguía  la s  d ir e c t r ic e s  del plan de lo s  moderados (Ley Moyano 
de 1.857) nacido bajo la  época isa b e l in a .

Los hombres de la  República conocian la  trascendencia  
d el problema y desde e l  primer momento acometieron la  
reforma de la  enseñanza para defender a largo plazo las  
in s t i tu c io n e s  y la  vida misma de la  República.

A pesar de que e l  problema da la  instrucción  pública  
p olar izó  e l  in te ré s  de la s  fuerzas s o c ia le s  más a c t iv a s  y 
pese a ser una etapa de grandes reformas (primer cuarto del  
s ig lo  XX), la  instrucción  de la  gran masa de españoles se 
mantiene a un n iv e l  bastante bajo; todavía en 1.920 la  
proporción de población analfabeta alcanza a c a s i  la  mitad 
de la  población (45% de la  población ad u lta ) .

"Durante la Monarquía, e l decrecimiento 
censal del analfabetismo no pasa de un 7,8 
por cien, cada diez años. En los cinco -la  
mitad- de la segunda República, e l descenso 
del analfabetismo consigue un 10,6 por 
cien". 28

Más a l lá  de la s  d if ic u lta d e s  m ateria les , en un pa ís  en 
e l  que desde luego ex is ten  , y en donde la  pobreza es la  
reg la , la  exp licac ión  a e s ta  s itu a c ió n , hay que buscarla en 
la  posición  a la  defensiva  que mantiene la  c la se  que, 
conserva la  hegemonía económica, p o l í t i c a  e id eo ló g ica , e s to  
e s ,  la  a r is to c r a c ia  terra ten ien te .

" ... e l sistema de enseñanza liberal no ha 
tenido nunca en nuestro país una vigencia 
plena y estable, sino que junto a 
aproximaciones parciales y duraderas, ha 
constituido una reivindicación que en unos 
periodos ha tenido mas fortuna que en 
otros". 20

Frente a la  España de la  unidad c a tó l ic a  de lo s  
tr a d ic io n a le s ,  lo s  innovadores sueñan con la  España la ic a ;  
fren te  a una España in transigente y coactiva , se a lza  una 
España to leran te  y partidaria  de la  concordia. En 
d e f in i t iv a ,  sobre innovadores y tra d ic io n a les  se c ierne e l  
problema más general que vive toda la  Europa de la  época, e l  
problema de la  secu larización  de la s  in s t itu c io n e s  públicas

20 JIMENEZ-LANDI, A.: La I.L.E. . . . .  o.c. p. 32

20 IBID. LERENA, Carlos: Escuela, ideología o.c. p.169
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y en e sp e c ia l  de la  enseñanza.

Los tra d ic io n a le s  defienden a toda costa  la  enseñanza 
co n fes io n a l.  Los innovadores, en cambio, ven en la  enseñanza
con fesion a l la  causa fundamental de la  d iv is ió n  de los
esp a ñ o les .

La In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza vino a cumplir unos 
o b je t iv o s  pedagógicos concretos; se adelantó a la  Escuela 
Nueva y en c ie r ta  manera la  superó: fren te  a l in tento  de
é s ta  de crear un mundo a l niño, la  In s t itu c ió n  respetaba su
propio mundo tratando de ponerlo en re lación  con e l  de la
sociedad en que e l  niño nace y donde ha de forjarse  su
personalidad. La neutralidad r e l ig io s a  y la  to leran c ia  se  
aplicaba a un contexto esco lar  regido por e l  p r in c ip io  de la  
coeducación; p r in c ip io  especialmente delicado para la
pedagogía de la  época y que Giner no dudó en implantar desde 
la  escu ela  de párvulos.

En opinión de Jimenez-Landi "la educación llamada
neutral no es dogmática, pero tampoco la ic a ,  en su sentido  
la to .  Un clima de profunda moralidad, poético  sentido de la  
vida, recreación en la  naturaleza, de amor, en suma, y de 
idealism o, l le n a r ía  e l  vacio  de la  f e ,  en lo s  no creyentes ,  
y s e r ía  medio adecuado para que brotase con s inceridad , en 
lo s  ad scr ito s  a una r e l ig ió n  dogmática". 30

Todo e l l o  coadyuvaba a crear un ambiente propio. "Esta 
manera de ser de maestros y d isc íp u lo s  acuñó un " esp ír itu " ,  
en e l  que la s  notas predominantes eran la s  buenas maneras, 
e l  sentido  e s t é t ic o  ante la s  cosas, e l  amor a la naturaleza ,  
e l  e s p ír i tu  de to ler a n c ia , e l  respeto a la  le y ,  e l  
s a c r i f i c i o  ante la  vocación, en una palabra, e l  t ip o  de 
hombre nuevo que Galdós había de d esc r ib ir  en su novela La 
Familia de León Roch". 31

La I .L .E . responde a un tiempo p rec iso , e l  que alumbra 
la  Restauración después de una revolución burguesa 
frustrada. Pretende la  transformación moral de España 
después de una reforma pedagógica profunda. Pero, en la  
opinión de P u elles  B enitez, t ien e  la s  l im itaciones propias 
de la  c la se  que la  impulsa. "Los in s t i tu c io n is ta s  pertenecen  
a la  izquierda burguesa, a una izquierda l ib e r a l  y 
democrática que, desengañada de la  revolución y de la  
p o l í t i c a ,  busca en la  educación e l  proceso lento y seguro 
que evolutivamente produzca la  deseada transformación de 
España". 32

33 JIMENEZ-LANDI, A.: La I.L.E. . . . .  o.c. p. 234

31 PUELLES BENITEZ, Manuel de: Educación e ideología en la
Esoaña o.c. p. 290

32 ID. p. 291
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Muchas fueron la s  sim patías y afin idades que 
despertaron la s  ideas in s t i tu c io n is ta s  en lo s  in te le c tu a le s  
y en general en personas de ideas y profesiones bien  
d ife r e n te s ;  y é s to s ,  contribuirán con su quehacer cotid iano  
a d ifu n d ir  e s te  e s t i l o  de v ida, e s ta  f i l o s o f í a .  José D ele ito  
fue precisam ente, de é s to s  ú ltim os. Su contribución  
fundamental fue desde su trabajo d ia r io .

Muchos de lo s  in s t i tu c io n is ta s  se inclinaron por la  
activ id ad  p o l í t i c a :  B este iro , LLopis, Fernando de lo s
R ío s . . .  ingresarán en e l  P.S.O.E. haciendo de puente entre  
e l  in st itu c ion ism o  c lá s ic o  y e l  socia lism o democrático. El 
fruto  de e s ta  s im b iosis  será la  p o l í t i c a  educativa del  
b ien io  Azañista de la  II República.

En la  In s t itu c ió n  1.907 e s ,  un año c lave . Comienza lo  
que Tuñon de Lara ha c la s i f ic a d o  como su tercera fa se .  33 
No só lo  porque supone un g iro  copernicano del 
in s t itu c io n ism o , sino también porque marca e l  comienzo de lo  
que podemos denominar la  inserción  de la  In st itu c ió n  en e l  
aparato d e l Estado.

El museo Pedagógico era una in s t itu c ió n  destinada a la  
formación de maestros que venía a llenar e l  vacio pedagógico 
de la s  Escuelas Normales. En la  misma lin ea  e s tá  la
re a liz a c ió n  de lo s  Congresos Pedagógicos: era un medio id ea l  
para e l  contacto de numerosos maestros con la  In s t itu c ió n .

Es la  creación en 1.907 de la  Junta de Ampliación de
Estudios la  que señala  e l  momento de plenitud ascendente de
la  in f lu en c ia  in s t i tu c io n is ta  en la  esfera  o f i c i a l .  Los 
o b je t iv o s  asignados a la  Junta eran fundamentalmente dos: 
uno, la  formación rigurosa d e l futuro profesorado, condición  
indispensable para una reforma profunda de la  educación; 
otro , e l  fomento de la  cu ltura española mediante e l  envió a 
Europa de lo s  mejores u n iv e r s i ta r io s .

De la  Junta nacieron d iversas in st itu c io n e s  que han
dejado su impronta en la  educación y en la  cu ltura
españolas. Merecen e sp e c ia l  mención e l  Centro de Estudios
H is tó r ico s ,  la  Residencia de Estudiantes y e l  I n s t i tu t o -  
Escuela.

El Centro de Estudios H istór icos , d ir ig id o  por R. 
Menéndez P id a l, respondía a l objetivo  de la  Junta de
in v est ig a r  a fondo nuestra H istor ia , estimulando aquellos  
estu d ios  que de otra forma serían de dudosa rea liza c ió n  por 
f a l t a  de apoyo económico y o f i c i a l .  Precisamente D e le ito ,  se  
forma en e s te  Centro; y, en é l  in ic ia  sus primeras
in v e s t ig a c io n e s .

33 TUSON DE LARA, Manuel: Medio siglo de Cultura Española
( 1.885=1. 836)
Edit. Tecnos, Madrid, 1.970 p. 45
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La Residencia de Estudiantes fue creada en 1.910 a 
propuesta del M inisterio  de Instrucción Pública y B. Artes, 
presid ido  de nuevo por Romanones. En e l l a ,  se aspiraba a 
educar a lo s  res id en tes  mediante la  vida comunitaria de 
maestros y d isc íp u lo s .

Otro centro de in te r é s ,  dependiente de la  Junta, fue e l  
In st itu to -E scu e la  (1 .9 1 8 ) .  Su creación dió lugar a grandes 
ten sion es  p o l í t i c a s .  Se pretendía un se r io  in tento  de 
reforma de la  Segunda Enseñanza a través de métodos 
experimentales y mediante la  introducción de innovaciones 
pedagógicas de corte  europeo. Medida con la  que nuestro  
autor, se muestra muy s a t is fe c h o .  34

"Tomando como modelo el Instituto-Escuela de 
Madrid -creado a instancias de la J.A.E., por 
Santiago Alba, e l 10 de mayo de 1.918, con 
carácter de ensayo pedagógico-, e l  Instituto- 
Escuela de Valencia iniciará sus clases a 
principios de Octubre de 1.932, con cuatro 
cursos en la Sección Preparatoria (niños de 6 
a 10 años) y seis cursos en la Sección 
Secundaria (niños de diez a diecisiete  
años)". 35

La fe  en la  educación como motor de cambio es una de 
la s  constantes de la s  d is t in t a s  fuerzas s o c ia le s  y p o l í t i c a s  
que se disputan e l  predominio de la  enseñanza.

La encarnación más ajustada a lo s  p r in c ip io s  de una 
in strucción  anarquista se debe a Francisco Ferrer; quién en 
1.901 fundaría la  Escuela Moderna.

Para lo s  m ilita n tes  y e s c r i to r e s  l ib e r ta r io s  la  
educación fue siempre intimamente ligada a la  acción  
revolucionaria  . La acción formativa y la  in surreccional son 
la s  dos caras de una misma moneda: la  revolución s o c ia l .

Sin revolución en la s  conciencias se r ia  imposible la  
instauración de una estructura s o c ia l  no a u to r ita r ia ,  y 
é s ta ,  a su vez, p erm itir ía  la  formación de personas nuevas 
capaces de d esarro llar  la  utopía del comunismo l ib e r ta r io .  
La escuela  r a c io n a lis ta  se r ía  la  concentración en e l  plano 
in s t i tu c io n a l  de e s ta s  ideas de regeneración s o c ia l .  Su 
id ea r io , que encuentra su primer expresión coherente en

34 La enseñanza de la H* en la Universidad Española v su 
raforma posible. Tip. M. Gimeno., Valencia, 1.918
p. 53 y ss.

35 ESTEBAN MATEO, L.: "La Institución Libre de Enseñanza en
Valencia" en REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA.
144(1.979),120
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Francisco Ferrer Guardia, se basa en lo s  p r in c ip io s  de 
racionalism o, c ie n t i f ic is m o ,  coeducación, rechazo de todo 
t ip o  de dogmatismo, . . .  d esarro llo  in teg ra l de la  persona 
humana y educación simultáneamente manual e in te le c tu a l .

Este proyecto educativo se concentra en la creación de 
escu elas  r a c io n a l is ta s ,  generalmente vinculadas a núcleos de 
acción a n a rco s in d ica lis ta s  como s in d ic a to s ,  ateneos  
l ib e r ta r io s ,  agrupaciones de juventudes l ib e r ta r ia s ,  e tc .  
Entre 1.900 y 1.939 t ien e  lugar e l  máximo d esarro llo  de e s te  
movimiento, que se ve truncado a l f in a l  de la  guerra c i v i l  
española .

Ferrer, con c laras  in flu en c ia s  del posit iv ism o comtiano 
y de la s  ideas de Rousseau, centra su concepción pedagógica 
en e l  su je to  que recibe la  educación. Practicará la  
coeducación, pero no só lo  respecto de lo s  sexos, sino  
también en re lación  con la s  d ife r e n te s  c la se s  s o c ia le s .  
Muestra grandes afin idades con e l  in stitucion ism o y con e l  
movimiento europeo de la  Escuela Nueva.

" ... en Ferrer van a coincidir el
racionalismo librepensador del XIX y el 
cientificismo positivista. Positivismo el  
suyo que está especialmente alimentado por 
los planteamientos evolucionistas
spencerianos.

Ferrer cree que, a partir de la 
coeducación de las clases, éstas podrían ser 
refundidas en una clase única". 38

El socia lism o español aparece como heredero del  
lib era lism o rad ica l de p r in c ip io s  de s ig lo  para quién, la  
igualdad era uno de lo s  o b je tivos  de la  educación, de ta l  
forma que se impidiera toda d iv is ió n  entre ciudadanos cu lto s  
y ciudadanos carentes de in trucción .

Hay dos momentos dentro de la  corriente  s o c ia l i s t a :  la
Escuela Nueva y la  con stituc ión  d el grupo de maestros 
s o c ia l i s t a s  de Madrid en 1.920.

La Escuela Nueva fue fundada por Nuñez de Arenas en 
1.910. Comienza con una aspiración básica: la  reforma de la  
instrucción  pública y só lo  podría r e a liz a r se  en profundidad 
mediante la  so c ia l iz a c ió n  de la  cu ltura , lo  que supone, no 
so lo  la  idea del derecho a la  educación sino también la  
igualdad de derechos ante la  instrucción .

Junto a la  Escuela, e l  movimiento de maestros

38 CAMBA BASSOLS, Jordi de: Anarquismo v positivismo.
El caso Ferrer.
Centro de investigaciones 
sociológicas. Sevurcuesta., 
Madrid, 1981., p. 77-78
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s o c i a l i s t a s  agrupados en torn o  a R. L lo p i s  d e s ta c a  también  
por su a p o r ta c ió n  a l  XIV Congreso de la  U .G .T .;  en é s t e ,  s e  
“rea f irm a  la  c o n cep c ió n  de que la  en señ anza  p ú b l ic a  debe  
b a sa r se  en e l  derech o  de to d o s  l o s  hombres a la  ed u ca c ió n  , 
en c o n s e c u e n c ia ,  s e  s o l i c i t a  la  g r a tu id a d  de la  en señ anza  
para to d o s  l o s  g r a d o s " . 37

En o p in ió n  de C uesta  Escudero " la  E sc u e la  Nueva s e r á ,  
p u es ,  e l  puente  de unión e n tr e  e l  s o c ia l i s m o  e sp a ñ o l  y la
I .L .E ."

"Lorenzo Luzuriaga, hijo de la I .L .E ., es 
quién, con sus publicaciones en las hojas de 
Pedagogía e Instrucción Pública del diario  
Sol y sus numerosos trabajos -continuación de 
la labor que emprendiera Giner de los  Ríos-, 
trata de despertar la  conciencia española 
hacia las cuestiones escolares. Hace sentir  
la necesidad de una profunda reforma 
educativa". 38

S i  e l  panorama de la  ed u cac ión  en e l  orden p o l í t i c o  era
rea lm en te  p o lé m ic o ,  en la  e s f e r a  de lo  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o
la  c o n t r o v e r s ia  no era  menor. Recordamos que f i n a l i z a d a  la  
D ic ta d u ra  de Primo de R iv era ,  la  II  R épublica  supuso un
nuevo auge d e l  a n a r c o - s in d ic a l i s m o ,  que fu e  acompañado de 
una in t e n s a  a c t iv id a d  en e l  campo c u l t u r a l .  Las e s c u e l a s  
r a c i o n a l i s t a s ,  grupos a r t í s t i c o s  y c u l t u r a l e s ,  s e  
m u lt ip l i c a r o n  por tod a  la  g e o g r a f ía  e s p a ñ o la .  Se produce una 
a p e r tu r a  i d e o l ó g i c a  a l a s  c o r r i e n t e s  e d u c a t iv a s  e x t r a n j e r a s  
que concuerdan con e l  e s p í r i t u  de lo s  m aestros  l i b e r t a r i o s .  
F r e i n e t ,  K e r c h e n s te in e r , F e r r ié r e  y o t r o s  pedagogos son
fr e c u e n te m e n te  c i t a d o s  ju n to  a Rousseau y o t r o s  t e ó r i c o s  
a n a r q u i s t a s .

Cuando se  e la b o r a  la  C o n s t i tu c ió n  de 1 .931  son l o s  
temas e d u c a t iv o s  uno de lo s  puntos c la v e  de d i s c u s i ó n  y 
e n fr e n ta m ie n to  p o l í t i c o .

"La II República Española s ign if icó  e l  
momento de mayor acercamiento entre hombres 
que habían venido trabajando en campos 
diferentes. Giner, Cossio, Pablo Ig les ias ,  
Besteiro, Llopis, Zulueta,. . . ,  empiezan a 
protagonizar decisiones o f ic ia le s  cuyo

37 PUELLES BENITEZ, Manuel de: Educación e ideología en la  
España . . .  o.C. p. 310

38 CUESTA ORTIZ, P. .-"Congreso del P.S.O.E. 1.918.
Bases para un programa de instrucción pública" 
en CUADERNOS DE PEDAGOGIA. 11(1.975).24
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trasfondo ideológico marcaba claramente la  
ascendencia institucion ista .
Los líderes so c ia l is ta s  que en 1.931 pasan de 
la  simple oposición a ostentar e l  poder, 
mantenían una linea manifiesta de 
aproximación ideológica en e l  terreno docente 
con los hombres de la Institución . 30

Desde l o s  p r im eros  momentos, e l  M in i s t e r io  puso rumbo 
con d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  a c o n s e g u ir  su máximo i d e a l  - l a  
E s c u e la  U n i f ic a d a -  en e l  que s e  daban c i t a  o t r a s
a s p i r a c i o n e s  p a r c i a l e s  de t ip o  t é c n i c o ,  s o c i a l ,  r e l i g i o s o  y
econ óm ico . De e n tr a d a ,  t a l  modelo o r g a n iz a t iv o  d e l  s is t e m a  
e s c o l a r  su p o n ía  e l  auge de la  ed u ca c ió n  p ú b l ic a  y la  
c o n f ig u r a c ió n  d e l  Estado como máximo r e s p o n sa b le  de la  
e d u c a c ió n  en e l  p a í s .  Toda la  carga  s o c i a l  que a t r a v é s  de 
l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  q u e r ía  in s tr u m e n ta r se  - n i v e l a c i ó n  de 
d i f e r e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s ,  e x t e n s ió n  in d isc r im in a d a  de la  
c u l t u r a ,  e t c . -  e x i g í a ,  en e l  co n c e p to  de su s  p a t r o c in a d o r e s ,  
la  p r e s e n c ia  d e l  Estado en la  obra educadora . La pugna con 
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  p r iv a d a s ,  p r in c ip a lm e n te  r e l i g i o s a s ,  
quedaba a b i e r t a .  "Era la  hora de romper la  c l á s i c a  a l ia n z a
de l o s  c e n t r o s  p r iv a d o s  con l a s  c l a s e s  c o n serv a d o ra s  d e l
p a í s ,  de o r g a n iz a r  a l  nnsvo hombre rep u b lican o  u t i l i z a n d o  la
e s c u e l a  como e j e  de la  re fo rm a " . 40

"La preocupación cultural y didáctica en la  
España republicana fue un rasgo sa lien te  del 
régimen de 1.931. La mayoría de sus 
gobernantes fueron -antes y durante la  
guerra- hombres de profesión y vocación 
in te lec tu a les , \  la mayoría de los escritores,  
profesores, médicos, maestros, c ie n t íf ic o s ,  
a r t i s t a s , . . .  e tc ,  estuvo a l lado de la  
República". 41

Al p r o d u c ir se  la  g u e r r a  c i v i l ,  l a  ed u cac ión  se  
c o n v ie r t e  to ta lm e n te  en un in stru m en to  i d e o l ó g i c o .  Hay, 
p u e s ,  un s a l t o  c u a l i t a t i v o :  de una p o l í t i c a  de reforma
e d u c a t iv a  s e  pasa  a una p o l í t i c a  en que la  ed u cac ión  
a d q u iere  un c a r á c te r  r e v o l u c i o n a r i o .

30 MOLERO PINTADO, A.:"La Institución Libre de E. y sus
relaciones con la  p o lít ic a  educativa 
de la II Repúbl ica" en REVISTA DE 
EDUCACION 243 (1 .976),86

40 ID. p. 87

4* TUSON DE LARA, M.: La España d*1 S- XX (1.936-39).
Ed. Laia. Tomo 3 . Barcelona, 1.966 
5a ed., p. 735
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"Los nu evos m a estro s  no serán  so la m en te  ed u cad ores  d e l  
p u e b lo ,  s in o  también c o o p era d o res  en la  lucha  
i d e o l ó g i c a  que se  c i e r n e  so b re  tod a  la  n a c ió n " . 42

El a d v en im ien to  de la  II  R ep ú b lica  e sp a ñ o la  supuso e l  
gran g i r o  co p e r n ic a n o  en orden a la  im p la n ta c ió n  d e l  
l a ic i s m o  en España.

B a s te  con r e p r o d u c ir  lo  más e s e n c i a l  d e l  a r t .  48 de la  
C o n s t i t u c ió n  r e p u b l ic a n a :

" . . .  e l  servicio  de la cultura es atribución 
esencial del Estado, y lo prestará mediante 
instituciones docentes enlazadas por e l  
sistema de la  enseñanza unificada.
La República leg islará  en e l  sentido de 

f a c i l i t a r  a todos los españoles 
económicamente necesitados e l  acceso a todos 
los grados de enseñanza, a f in  de que no se 
hallen condicionados más que por la vocación 
y la  aptitud.
La enseñanza será la ica. Hará del trabajo e l  

eje de su actividad metodológica y se 
inspirará en ideales de solidaridad
humana". 43

En la  misma l i n e a  por en tro n ca r  la  educación  con la  
r e a l id a d  de un p u eb lo  en lu ch a , debe e n tr o n c a r se  la  c r e a c ió n  
en fe b r e r o  de 1 .9 3 7  de la  " M il ic ia s  de l a  C u ltura" , n u tr id a s  
por m a estro s  n a c io n a le s  a d s c r i t o s  a l a s  unidades m i l i t a r e s  a 
f i n  de promover la  a l f a b e t i z a c i ó n  de la  p o b la c ió n  a d u l ta  y 
c o m b a t ie n te .  La e x p e r ie n c ia  d eb ió  de s e r  p o s i t i v a ,  pues  en 
noviem bre de e s e  mismo año nacen l a s  "Brigadas v o l a n t e s  de 
la  lu ch a  c o n tr a  e l  a n a lfa b e t ism o  en la  r e ta g u a r d ia " ,  
d e s t in a d a s  a promover la  a l f a b e t i z a c i ó n  e s p e c ia lm e n te  en l a s  
zon as  r u r a l e s .

Una novedad fu e  la  c r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  para Obreros  
por d e c r e t o  de 21 de noviembre de 1 .9 3 6 .  El primer i n s t i t u t o  
a t í t u l o  de ensayo  s e  c reó  en V a le n c ia .  Era un b a c h i l l e r a t o  
d i r i g i d o  a l o s  t r a b a ja d o r e s  de edad comprendida e n tr e  15 y 
35 añ o s .

42 PUELLES BENITEZ, Manuel de: Educación e ideología en la
España  o .c . p. 348

43 GOMEZ LLORENTE, L.: "Laicismo y educación en España"
en CUADERNOS. DE PEDAGOGIA, 87
(1.982),56
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" la enseñanza profesional fue objeto de 
particular atención. La nueva orientación 
dada a estas enseñanzas atendió a la  
preparación de técnicos para mejorar la  
estructura de la  futura economía y a la 
necesidad de una clase obrera cualificada".44

La g u erra  c i v i l  r e p r e s e n ta  no s ó lo  e l  e n fr e n ta m ie n to  
e n tr e  dos gran d es  b lo q u e s  s in o  tam bién la  e r r a d ic a c ió n  d e l  
c l im a  de t o l e r a n c i a  p o l í t i c a  que lo s  e s p a ñ o le s  habían  
fo r ja d o  la b o r io sa m e n te  d u ran te  l o s  años a n t e r i o r e s .

La ed u ca c ió n  va a s u f r i r  un g i r o  con r e s p e c to  a l a s  
t r a d i c i o n e s  l i b e r a l e s  y s o c i a l i s t a s  que c o n f lu y e n  en la  I I  
R e p ú b l ic a :

"La educación va a ser considerada ahora como 
un asunto cuya competencia corresponde a la  
sociedad, siendo misión del Estado únicamente 
la de coadyuvar a esta labor. Se consagra de
este  modo e l  famoso principio de
subsidiaridad del Estado, desvinculado, sin
embargo, de sus antiguos orígenes liberales.
Lógicamente, la Ig les ia  aparecerá como la 

única fuerza soc ia l capacitada y
politicamente legitimada para asumir la
función docente.
El Estado... va a desentenderse desde los

primeros meses del Alzamiento hasta los
primeros años de la  década de los  
cincuenta". 4S

Los v a lo r e s  i d e o l ó g i c o s  que van a in s p ir a r  l a s  nuevas  
i n s t i t u c i o n e s  de la  zona n a c io n a l  son la  a n t í t e s i s  de l o s  
que d e fe n d ió  la  R ep ú b lica .

A p a r t i r  d e l  1 .9 3 9 ,  s e  i n i c i a r í a  un duro camino para  
to d o s  l o s  d o c e n te s  no a d ic t o s  a l  régimen f r a n q u i s t a .  La 
b a t a l l a  por l o s  i d e a l e s  l i b e r a l e s  q u ed aría  tru n cad a . J o s é  
D e l e i t o  como t a n t o s  o t r o s  p r o f e s o r e s  e i n t e l e c t u a l e s  
e s p a ñ o le s  s u f r i ó  e x p e d ie n te  de dep u ración  y fu e  separado de  
su cargo  d o c e n te .

44 IBID. p. 350

45 IBID. p. 366
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3 . -  TENDENCIAS DE LA CULTURA

A p a rt ir  de 1.875, la  cu ltura española emprende un
camino ascendente que le  l lev a rá  a un periodo de apogeo sin
precedentes desde e l  S ig lo  de Oro. En palabras de A. JOVER 
"entre 1.875 y 1.936 se extiende una verdadera Edad de Plata  
de la  cu ltura española, durante la  cual la  p intura, e l
ensayo, la  música y la  l í r i c a  peninsulares van a lograr una 
fuerza extraordinaria  como expresión de nuestra cultura
nacional y un p r e s t ig io  inaudito en lo s  medios europeos". 46

Este apogeo que dura medio s ig lo  aproximadamente y que 
será bruscamente interrumpido por la  guerra c i v i l  de 1.936-  
1.939 y por lo s  nuevos horizontes h istórico-m undiales que 
abre la  segunda guerra mundial (1 .9 3 9 -1 .9 4 5 ) ,  presenta dos 
fa ses  bien d iferen c iad as , integradas respectivamente en dos 
épocas de la  H istor ia  de España bien d is t in t a s  entre s í .

La primera, comprende la  época de la  Restauración  
(hasta  1.902) y se caracter iza  por una considerable  
voluntad de trabajo en e l  orden c i e n t í f i c o  (Ramón y Cajal, 
Menendez y Pelayo, Hinojosa, Ribera, e t c . ) ;  por un esfuerzo  
de europeización, representado principalmente por la  
In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza; y por los carácteres  
n a tu r a l is ta s  adoptados por lo s  géneros a r t í s t i c o s  de la  
pintura y la  l i te r a tu r a .

La segunda etapa, que mantiene e l  e sp ír itu  de apertura 
a Europa fundamentalmente encarnado por Ortega y Gasset, 
muestra -en e l  decir  de JOVER- un deseo de "verter en formas 
europeas la s  substancias r e fe r ib le s  a la  entraña cu ltu r a l  de 
nuestro país"; aporta también una crec ien te  b e lig era n c ia  
p o l í t i c a  y s o c ia l .

Entre una y otra fa se ,  la  llamada "Generación del 98" 
aparece con carácteres bien d efin id os  cuyo origen  
corresponde a la  primera de e l l a s ,  pero cuyas a c t itu d es  e 
id earios  desplegarán su in flu en c ia  en momentos p o s te r io r e s .

Si p o l í t i c a  y socialmente e l  reinado de Alfonso XIII se 
caracter iza  por su in estab ilid ad  y sus ten sion es , en e l  
campo d el arte , la  l i t e r a tu r a ,  la  pintura, la música y e l  
pensamiento, España vive uno de sus grandes momentos de 
esplendor, comparable só lo  a nuestro s ig lo  de oro.

La generación del 98 aparece como una opción de vida y 
un ideario  de acción y, e l  modernismo, como un d esa f io  a la  
cultura convencional. Estudios profundos se han rea lizado  de

4® UBIETO, A., REGLA, J ., JOVER, J.M. y SECO, Carlos 
Introducción a la Historia de España, 
o.c. p. 634-635
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ambos fenómenos que asignan a cada cual su valor e 
importancia. Señalemos aquí, únicamente, que gran parte de 
lo  que en España ha sido la cultura desde entonces t ien e  en 
e l l o s  sus r a íc e s .

Vive aún e l  genio narrativo de Perez Galdós, y lo s  
hombres de la  “generación del 98" -Unamuno, Azorín, Baroja y 
Maeztu- se hallan en e l  momento más fecundo de su vida. En 
e l  campo de la  novela se imponen V a lle -In c lá n , Gabriel Miró 
y e l  creador de un nuevo humorismo, Ramón Gómez de la  Serna.

D ele ito  como Giner se s in t ió  atraído por la  producción 
n o v e l í s t ic a  de Galdós. Cacho Viu, nos re la ta  la  pasión del 
maestro por la  obra de Galdós:

"... cuando apareció la Fontana de Oro, don 
Francisco publicó una breve nota en que , s i  
bien elogiaba su estilo  castizo, animado y 
sobrio, no dejaba de hacerle algunas 
objecciones. Giner exigió siempre mucho a 
Galdós, quizás porque esperaba también mucho 
de él". 47

"Giner no tuvo inconveniente en elogiar el 
"fin moral" que perseguían las obras de 
Galdós". 48

En e l  tea tro  b r i l la n  la  fecundidad y la finura c r í t i c a  de 
Jacinto  Benavente, la  gracia  popular de Arniches y e l  
costumbrismo andaluz de los  hermanos Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero. Estos ú ltim os, fueron grandes amigos de 
José D ele ito ;  en sus c r í t i c a s  te a tr a le s  hizo repetidos  
e lo g io s  a la  in te l ig e n c ia  y cultura tea tra l de lo s  dos 
hermanos.

En poesía , junto a la  serenidad y perfección de Antonio 
Machado, destaca la  sen s ib il id a d  de Juan Ramón Jiménez 
(Premio Nobel de l i t e r a tu r a ) ,  y se va gestando toda una 
nueva generación de jóvenes poetas - l a  llamada "generación 
d el 27"-, formada por Rafael A lberti, Pedro S a lin as ,  
Federico García Lorca, Luís Cernuda, Manuel A lto la g u ir r e , 
Jorge G uillén , Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Emilio 
Prados y José Moreno V il la ,  entre o tros . Hay que remontarse 
muchos años y s ig lo s  atrás para ha llar un p lantel igualmente 
f lo r id o  en la  poesía  española.

47 CACHO VIU, Vicente: La Institución Libre de Enseñanza.
Ed. Rialp, Madrid, 1.962, p. 508

48 ID. p. 510
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En pintura, Picaso ya es tá  revolucionando e l  arte  
moderno; Dalí da rienda su e lta  a su fa n ta s ia  su r r e a l is ta ;  
Solana, como nuevo Goya, re su c ita  la  España t r i s t e  de lo s  
pobres y desheredados; e l  catalán Ramón Casas re tra ta  a la  
burguesía y a la in te lec tu a lid a d  de su época y recoge en sus 
l ie n z o s  la  v io le n c ia  de las  tension es s o c ia le s  y e l  cordobés 
Romero de Torres carga de m ister iosa  b e l le z a  e l  rostro  y e l  
cuerpo de la  mujer andaluza.

En la música, destacan Albeniz, Granados, Turina, Oscar 
Esplá y, sobre todo, Manuel de F a lla .

Nuestro autor, manifestó gran p red ilecc ión  por la  
música, sobre todo por e l  género l í r i c o  en sus d ife r e n te s
variedades. La zarzuela , despertaba en es ta  época, e l  gusto
y la  p red ilecc ión  de una gran mayoría.

Los nacidos en la  generación del 98 como sus 
predecesores del 68, y sus continuadores de 1.913, "nacieron 
bajo la  l ib er ta d , y en e s te  derecho que la  prensa p o l í t i c a  
se encargaba de dar vida, h icieron la s  primeras armas de 
e s c r i to r e s .  Su p oster ior  in flu en c ia  es a través de la  prensa 
donde se e jer ce , más aún que en su producción l ib r e sc a ,  s in  
haber sido  realmente p rofes ion a les  del periodismo". 40

La prensa periódica  y la s  r e v is ta s  c u ltu r a le s  
registraban desde 1.881 en adelante unas t irad as
c o n s id era b les .

Periódicos como "El Imparcial", "El País" , "El 
Liberal", "El Sol", o la  "Correspondencia", eran
intensamente le íd o s  por la  burguesía y por un sector  de 
c la se s  obreras. Estas, poseían importantes órganos de 
expresión propia, especialmente r e v is ta s ,  f o l l e t o s  
c u ltu r a le s ,  e tc .

En la  "Revista de Occidente" de Ortega y Gasset, y en 
lo s  ensayos de Gracia Morente y Zaragüeta, e l  pensamiento 
f i l o s ó f i c o  español se abre a Europa.

En e l  campo de la  H istoria  b r i l la n  Américo Castro, 
Rafael Altamira, Menéndez P idal, José D ele ito  y P iñuela , y 
en e l  ensayo descuellan  Gregorio Marañón, Eugenio d'Ors y 
Salvador de Madariaga, Américo C a stro . . .

"El siglo XIX, sobre todo en su segunda 
mitad, es el siglo del cientifismo; 
materialistas como Büchner, Vogt, Straus, 
Draper . . . ;  naturalistas como Geoffroy Saint-

40 MARTINEZ CUADRADO, M.: La Burguesía Conservadora.
¿■1. 8.74- 1 . 931) .  
oc. p.543
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Hilaire, Quatrefages, Omallius d'Holly, 
Broca, Morton, Burke . . . ,  transformistas como 
Haecel, Hollé, y sobre todo Darwin, llenan 
con sus teorías y experiencias científicas la 
década anotada y aún prolongan su influencia 
hasta nosotros". 50

En lo que a la s  corr ien tes  f i l o s ó f i c a s  del novecientos  
español se r e f ie r e ,  hay que destacar en primer término, como 
sucede en e l  resto  de Europa, e l  advenimiento de dos 
poderosos movimientos bajo cuyo in f lu jo  su fr ieron  honda 
conmoción p r in c ip io s  que hasta entonces parecían inmutables: 
e l  p osit iv ism o y e l  evolucionismo.

El p os it iv ism o , d irección  d el pensamiento de carácter  
p r a c t ic i s t a  cuyas leyes  c i e n t í f i c a s  están basadas en la  
experiencia  y explicadas por la  razón; tuvo sus orígenes en 
Francia -August Comte- y notables continuadores en Gran 
Bretaña -Stuart M ili y Herbert Spencer-. También en España, 
donde la  obra de sus más destacados teó r ico s  fue pronto 
traducida a l  c a s te l la n o , y gozó de amplia d ifu s ió n .

El evolucionismo -Darwin, Haeckel- exp lica  e l  mundo y 
con é l  e l  hombre como resultado de un secular proceso de 
evolución , y sus postu lados, tras un tiempo de escep tic ism o,  
son finalmente aceptados como postura se r ia  in clu so  en e l  
mismo s ig lo  XIX.

José D e le ito ,  se muestra p artid ar io  del evolucionismo, 
en uno de sus a r t ic u lo s  defiende la  te o r ía  de Darwin:

" ... Darwin, titán del pensamiento, profeta 
de la ciencia, santo de la humanidad, es tal 
vez el hombre que ha abierto más hondo surco 
en la mentalidad contemporánea.
Porque las revoluciones más firmes y 

duraderas, no son las que mudan la 
costitución de los estados, sino las que 
trasforman la orientación de los 
espíritus". 01

Y prosigue nuestro autor unas l in e a s  más abajo:

no fue el sabio que introduce

so ESTEBAN MATEO, L.:"E1 movimiento científico-católico
europeo y el problema religión-O  
(1.870-1.908)" en IGLESIA Y EDUC
EN ESPARA. Univ. l i l e s  Balears, t . II 
1.986 p. 88

oí TRIBUNA MEDICA, 13(1.909),53
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innovaciones en la materia de su
especialismo, sino el genio enciclopédico y 
creador, e l Jehovah laico que altera las 
leyes de la gravitación intelectual y forja 
el eje nuevo, en tomo del cual ha de girar 
en adelante el planeta Ciencia: ese eje se
llama la evolución, alma del mundo, ley del 
progreso, forma renovadora de la vida 
universal". 62

Nos encontramos ante una vasta  c r i s i s  e s p ir i tu a l  
estrechamente conectada con una c r i s i s  so c ia l:

" ... los años que marcan la transición del 
siglo XIX al XX presencian una reacción 
espiritualista, una intensificación de las 
ideas y los sentimientos religiosos, visible 
ante todo, en las tendencias de la filosofía  
occidental.

. . .  s i  e l fracaso del positivismo va a 
determinar un natural incremento de la 
constante cristiana y espiritual de la 
cultura occidental, no van a ser tanto los 
valores religiosos como los valores 
vitales los que pasen a primer plano en la 
atención de los europeos cuando sobrevenga la 
crisis de la "fe en la ciencia" es decir, la 
crisis  de los valores intelectuales". 53

A e s ta  época corresponden también e l  m aterialismo, cuyo 
sentido  d ia lé c t i c o  e h is tó r ic o  -Marx- alcanzaría  resonancia  
en adelan te , e l  ex is ten c ia lism o  de Rierkegaard, e l  v ita lism o  
de N ietzsch e, la  fenomenología de H u s s e r l , . . .  e t c . ,  de 
in f lu e n c ia s  más o menos reducidas en España en aquellos  
momentos. "Ningún f i ló s o f o  contemporáneo ha ejerc id o  tanta  
in f lu e n c ia  sobre e l  pensamiento, la  cu ltura y, 
especia lm ente, sobre la  praxis educativa d e l mundo 
c iv i l iz a d o  como J. Dewey (1 .859-1 .952)" . 04

La doctrina d e l "interés" es la  base de la  pedagogía de 
Dewey. "No se puede su sc ita r  a r t if ic ia lm e n te  in te r é s  por

cz id . p 54

es UBIETO, A., REGLA,J.,JOVER,J.M.,SECO,C.: Introducción 
a la Historia de España,
o.c. p .720-721

5* ABAGNANO,N. y VISALBERGHI, A.: Historia de la Pedagogía.
Fondo de cultura
E., Madrid,1974, p. 635
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algo que no es capaz de s u s c i ta r lo  por s í  mismo. Es 
indispensable que la  enseñanza se funde en in tere ses  
r e a le s " . 55

En e l  mundo de la s  c ie n c ia s ,  destacan la s  aportaciones
a la  b io lo g ía  de Mendel -h eren c ia - ,  Lamarck -cambios en las
e s p e c ie s - ;  la s  concepciones e s p e c ia le s  de Gauss, y más tarde 
de E in ste in , en franca oposición a lo s  postulados euclídeos;  
e l  nacimiento de la  p s ic o lo g ía  experimental; lo s  progresos  
de la  química de la  mano de V endeljeff - ta b la  de la  
c la s i f i c a c ió n  periód ica  de lo s  elem entos-, de Proust - le y  de 
proporciones d e f in id a s -  y de Dalton - l e y  de proporciones  
m ú lt ip le s - .

Entrando en e l  s ig lo  XX la  cultura española v ive un 
periodo de apogeo cuyo más profundo sentido  c o n s is te ,  de una 
parte , en la  aproximación a Europa por v ía  de conocimiento 
in te le c tu a l;  por otra , la  integración en la  cu ltura europea 
de unos in gred ientes  especificam ente españoles, a través de 
un perseverante aprendizaje de técn ica s  y de formas.

Es la  época en que lo s  u n iv e r s i ta r io s  españoles marchan
a formarse a Alemania, Inglaterra  o Francia.

En e s te  sen tid o , la  labor desempeñada por la  Junta de 
Ampliación de Estudios fue d e c is iv a .  José D ele ito  fue, uno 
de tantos becados por e s ta  in s t i tu c ió n ,  para completar sus 
in v est ig a c io n es  en e l  extranjero.

Es también la  época en que España aporta a la  cultura  
o cc id en ta l,  otra vez nombres u n iversa les:  Ortega y Gasset,
Rafael Altamira, Manuel de F a lla ,  García Lorca, Picaso o 
Juan Ramón Jiménez. La apertura a Europa parece ser  e l  signo  
de lo s  tiempos.

Si lo s  españoles que v iv ieron  la  ca tá stro fe  del 98 
mostraron una dramática tensión entre castic ism o y 
europeismo, lo s  españoles que viven la  neutralidad parecen 
haber superado t a l  antinomia: e l l o s  procurarán descubrir la
ra íz  de la  cu ltura patria  "desde" una perspectiva  europea 
que previamente se esfuerzan en adquirir. Un nuevo grupo 
aparece en la  t ip o lo g ía  s o c ia l  del país: e l  " in te le c tu a l" ,
generalmente de extracción u n iv ers ita r ia ;  y e l  
autodidactismo seré  una c a r a c te r ís t ic a  común a la  mayoría de 
e l l o s .

" ... s i  a la labor de los intelectuales 
corresponde una obra de síntesis entre la 
cultura europea y la cultura española, a 
la labor de los artistas va a corresponder

b» ID. p. 640-641
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otra vez, como tres siglos atrás, la 
elevación de lo español a categoría estítica  
universal". 06

Llega España a lo s  d ías de la  II  República en la  
plen itud  de un momento cu ltu ra l de d i f í c i l  parangón en 
nuestra H is to r ia . En pocas ocasiones como en e l  advenimiento 
de e s te  régimen se percibe tan claro  e l  trasfondo orientador  
de un compacto grupo in te le c tu a l .

" ... aquella constelación intelectual no 
consigue evadirse del clima de cr isis  en que 
la vida española va sumergiéndose 
progresivamente durante la cuarta década del 
siglo. La "deshumanización", el  
antisentimentalismo, el empeño minoritarista 
característico de los años 20 va a irse 
derritiendo en el clima de alta tensión que 
ofrece la circunstancia ambiente durante la 
República. La apasionada actividad política 
lo invade todo". 07

Hasta 1.948, pesa decisivamente la  trad ición  anterior  
sobre lo s  d i s t in t o s  géneros l i t e r a r io s .

El renacimiento de la  novela apunta, hacia 1.942, con
"La Familia de Pascual Duarte". Tres años más tarde, e l
premio Nadal -llamado a convertirse  en un d ec is iv o  estím ulo  
para la  evolución de la  n o v e l ís t ic a  española- es concedido a 
Carmen Laforet, por su extraordinaria obra "Nada".

Desde 1.948 la  evolución d el panorama l i t e r a r io
adquiere un alentador dinamismo. En su empeño europeizador, 
en su afán de crear corr ien tes  de contactos y continuidad  
entre lo s  planos in te le c tu a le s  separados por la  c r i s i s
española, se destaca la  plenitud de la  obra de en sa y is ta s  
como Ortega, Marañon, E. D'ors . . . .  Nuestro autor, en e s to s  
años aún continua su labor, dedicado fundamentalmente a sus 
obras de recop ilac ión: Origen v Apogeo del Género Chico, y,
en 1.952, publica e l  último lib ro  de la  s e r ie  de la  España 
de F elip e  IV: La vida r e l ig io s a  española baJo e l  IV F e l ip e .

Hacia 1.950 se in ic ia  una in teresante  polémica que 
podría s in te t iz a r s e  en dos t í tu lo s :  La España como problema, 
de Laín Entralgo y la  España sin  problema, de R. Calvo 
S erer .

06 IBID. UBIETO, A., REGLA, J  -.Introducción a la
Historia de España, p.730

&7 ID. p. 840
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A n iv e l  c i e n t í f i c o  destacan Severo Ochoa (Premio Nobel 
en 1 .959) y Arturo Duperier.

Este es e l  contexto en e l  que D ele ito  y Piñuela  
d esarro llará  su labor cu ltu ra l y pedagógica y en e l  que, sin  
duda alguna, se s ig n if ic a r á  como notorio  in te le c tu a l ,  
oscurecido quizás por la  id eo log ía  de un régimen que lo 
p e r s ig u ió .
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CAPITULO I I . -  DATOS PARA UNA VIDA: JOSE DELEITO Y PIÑUELA

1 PERFIL BIOGRAFICO

1 . 1 . -  P r i m e r o s  añ o s  y  f o r m a c ió n  u n i v e r s i t a r i a .

1 . 2 . -  La d o c e n c i a .

1 . 3 . -  V i n c u l a c i ó n  a a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s .

1 . 4 . -  L a s  o p o s i c i o n e s  a una p l a z a  o f i c i a l  en 
l a  e n s e ñ a n z a .

1 . 5 . -  E x p e d i e n t e  d e  D e p u r a c i ó n .

1 . 6 . -  Su f a c e t a  d e  p r o f e s o r .

1 . 7 . -  Sus  v i a j e s  d e  e s t u d i o  y  s u  c o r r e s p o n d e n c i a .

1 . 8 . -  Sus  ú l t i m o s  a ñ os  en M adr id .

1 . 9 . -  P e r v i v e n c i a .

1 . 1 0 . -  D a t o s  p a r a  una s í n t e s i s  b i o g r á f i c a .

2 . -  PERFIL FISICO...Y, .HUUMQ..

2 . 1 . -  Imagen f í s i c a .

2 . 2 . -  C a r a c t e r i z a c i ó n  p s i c o l ó g i c a .
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I I . -  ESTUDIO BIOGRAFICO: JOSE DELEITO Y PIÑUELA.

1 . -  PERFIL BIOGRAFICO.

1 . 1 . -  P r i m e r o s  a ñ o s  y  f o r m a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a .

José D ele ito  y Piñuela nace en Madrid, en e l  seno de
una fa m ilia  de Clase Media que, procedente de t ie r r a s
toledanas y salmantinas habia es tab lec id o  su resid en cia  en 
Madrid hacía bastantes años, c a s i  durante una generación.

Los padres de José D ele ito  y Piñuela, don José D ele ito  
y D* Angela Piñuela eran ambos naturales de Madrid; e l  padre 
a l igual que e l  abuelo don Lorenzo D e le ito ,  era médico.

Había nacido en una fam ilia  de médicos y su padre don 
José D ele ito  Torrero queria que é l  también lo fuese; quizás 
i n f l u i r ía  e l  hecho de que de lo s  tr e s  h ijo s  habidos en e l  
matrimonio: José, Dolores y Emilia; José era e l  único varón, 
s in  embargo como más tarde declararía  é l  mismo, no ten ía
gran p red ilecc ión  por la  medicina.

"Mi padre era médico. En mi familia abundaban 
los médicos pero yo siempre he sentido un 
santo horror a la Medicina, un horror rayando 
en la exageración". 58

Las hermanas de José D ele ito , aunque nacidas en un 
s ig lo  donde por e l  hecho de ser mujeres se le s  discrim inaba, 
fueron personas con inquietudes in te le c tu a le s ,  rea lizaron  
sus estu d ios y v iv ieron  muy de cerca lo s  problemas y 
v ic i s i t u d e s  por lo s  que pasaba España. Jos<é D e le ito  in fluyó  
en e l l a s ,  a l igual que en su madre; é s ta  era una mujer 
c u lta ,  sabía hablar de cualquier tema, ya fuese de H is to r ia ,  
Economía o de p o l í t i c a .

"Sus hermanas le adoraban, toda su familia 
seguía muy de cerca su carrera, pues él hacía 
participes de sus inquietudes y de sus
expectativas a todos". 59

Durante sus primeros años José D ele ito  pasó mucho 
tiempo en contacto con e l  Teatro, por una casual

08 ESCANDELL UBEDA, Isidoro: "Los forjadores de la
intelectualidad: Don José 
Deleito" en LA VOZ VALENCIANA. 
12 de Noviembre, (1.928),4

Bs Entrevista personal con D*- Virginia Deleito Ortega.
Madrid - 12 -  Julio -  1.988
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c o i n c i d e n c i a ,  pues su a b u e lo  m aterno, don J u s to  P iñ u e la ,  era  
t a p ic e r o  y m u e b l is ta  de to d o s  l o s  t e a t r o s  de Madrid; razón  
por la  c u a l ,  su f a m i l i a  t e n ía  “P a lc o  g r a t i s "  en l o s  
d i f e r e n t e s  t e a t r o s  m a d r i le ñ o s .

“Sus padres acudían a diario a todos los
estrenos asistiendo a obras de los más
diversos géneros, a s í ,  aún siendo un niño
(durante bastante tiempo fue hijo único) le
llevaban a l Palco: a veces dormía y a veces
escuchaba, de ahi que posteriormente pueda 
reflejar  en sus obras esos recuerdos tan
tempranos". 60

H ab itu a lm en te  a cu d ía  a l  t a l l e r  de su ab u elo  J u s t o ,  pues  
s e n t í a  gran p a s ió n  por é l  y s i  b ien  don J u s to  no er a  hombre 
de gran c u l tu r a  t e a t r a l ,  s i  que c o n o c ía  e l  t e a t r o  por 
d e n t r o ,  l o s  p r e p a r a t iv o s  . . .  e t c . . .  y J o sé  D e l e i t o  v i v i ó  e s e  
am biente  y escu ch ó  todo t i p o  de Obras, desde  Comedia a
Z a r z u e la  y como d i r í a  un gran amigo de su ju v en tu d
(c o n t in u a r o n  su am istad  m ie n tr a s  v i v i e r o n )  don A g u st ín
Murúa:

"Muchos días hubo en que asistimos a Nuestro 
Palco del Español tarde y noche; aquella fue 
nuestra escuela de Gramática, de Historia, de 
Literatura, de Arte y de Patriotismo.

Pepe Deleito que nunca fue orador, aprendió 
a l l í  e l  amor inextinguible a las  letras  
históricas". 81

eo ID.

61 MURUA Y VALERDI, Agustín: "El mundo de las ideas. El Dr.
Don José Deleito y Piñuela” 
en DIA GRAFICO. 17 de Mayo 
(1 .914),8
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Lugar que ocupó la  Casa N a t a l i c i a  de J o sé  D e l e i t o  y 
P iñ u e la ,  C/ La Caza, n . 2 2 o de Madrid.

O b se r v a c io n e s :  de l a  C/ Bordadores a la  p la z a  de
H erreros  ( a n t e s  Comandante la s  M oreras) e s t á  l a  C/ F e l ip e  
N eri ( a n t e s  C/ La C aza).
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El nuevo d o m ic i l i o  de J o sé  D e l e i t o  en Madrid 
C/ J acom etrezo  n . 59 4 o
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D o m ic i l io  de J o sé  D e l e i t o  en V a le n c ia :  
C/ Gran Via Germanias n° 31
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A su v u e l t a  a Madrid en 1 .9 4 0  fu e  a v i v i r  con su h i j a  
V ir g in ia ;  C/ F u en ca rra l n° 137 4 o e x t e r i o r ,  a l l í  m urió.
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Nació José D ele ito  Piñuela e l  26 de Febrero de 1.879, a 
la s  d iez  de la  mañana en e l  d om ic ilio  fam iliar  de la  
cé n tr ica  c a l l e  de La Caza n° 2 -  2o .

Es in s c r i to  en e l  Registro C iv i l  (D is tr i to  del Centro) 
de la  V i l la  de Madrid a la s  tre s  de la  tarde del día 1 de 
Marzo de 1.879, ante e l  Sr. don Fernando Varela, Juez 
Municipal d e l D is tr i to  del Centro y don Antonio Correr, 
S e c r e ta r io .

Según consta en la  Partida de Nacimiento, es h ijo  de 
leg ít im o  de don José D ele ito  Torrero, natural de Madrid y Da 
Angela Piñuela y Carrascosa, también de Madrid.

Fueron t e s t ig o s  don Ricardo I g le s ia s  y don Manuel 
Venero Lorente.

Sus primeros años transcurren en e l  Madrid c a s t iz o .

"a veinte pasos de la Puerta del Sol, que 
solia decir él mismo". 62

Parece ser que en sus primeros años José D ele ito  no 
acudió a ningún c o le g io ,  pues en la  E ntrevista  mantenida con 
su h ija ,  da V irg in ia  D ele ito  Ortega, a s í  se deduce:

"Del colegio no contó nunca nada, s i  fue a 
alguno, no debió calar demasiado en él porque 
nunca habló de ello". 63

V er if icó  e l  Examen de Ingreso con la  c a l i f ic a c ió n  de 
Aprobado en e l  I n s t i tu to  de San Is idro  e l  21 de Septiembre 
de 1.888.

Latin , Retórica y P oética , F is ic a ,  Francés, . . .  fueron 
algunas de la s  asignaturas que cursó en sus estu d ios  de 
Segunda Enseñanza.

82 IBID. ESCANDELL UBEDA, Isidoro, o.c. p. 5

83 Entrevista Personal con Da Virginia Deleito Ortega, o.c.
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He aquí e l  cuadro de c a l i f ic a c io n e s :

ESTUDIOS G. DE 
2a ENSEÑANZA

MATRICULADO 
EN EL CURSO

INSTITUTO CALIFI. PREMIOS Y 
OBSERV.

Latín y Caste
l la n o , 1** cur. 1.890-91 San Isidro Notable

Conv.
Junio

Latín y Caste
l la n o , 2do cur. 1.891-92 San Isidro Aprobado

Conv.
Enero

Retórica y 
P oética 1.891-92 San Isidro Bueno

Conv.
Junio

Geograf ía 1.890-91 San Isidro Aprobado
Conv.
Junio

H* de España 1.890-91 San Isidro Notable
Conv. 
S ep t.

H* Universal 1.892-93 C.Cisneros Notable
Conv 
S ep t.

P s ic o lo g ía ,L ó 
g ic a  y E tica 1.892-93 San Isidro Notable

Conv. 
S ep t.

Aritm ética y 
Algebra 1.892-93 San Isidro Aprobado

Conv. 
S ep t.

Geometría y 
Trigonometría 1.892-93 San Isidro Sobresa l.

Conv. 
S ep t.

17 1 *F ís ic a  y 
Química 1.893-94 C.Cisneros Sobresa l.

Conv. 
S ep t.

H* Natural 1.894-95 C.Cisneros Bueno
Conv.
Enero

Francés, 1° 1.891-92 C.Cisneros Bueno
Conv. 
S ep t .

Francés, 2o 1.891-92 C.Cisneros Aprobado
Conv. 
Sept. 8*

Cursó e l  b a ch il le ra to  en e l  In s t itu to  de San Is id ro  y 
v e r i f i c ó  lo s  e j e r c ic io s  del Grado de B ach iller  en e l  
I n s t i tu to  Cardenal Cisneros (Madrid) e l  6 de Marzo de 1.895  
con la  C a lif ica c ió n  de Aprobado en e l  Primero y Aprobado en 
e l  Segundo.

Empezó sus estu d ios en la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
Letras (Universidad Central de Madrid) e l  mismo año en que 
obtuvo e l  Grado de B ach iller  , es decir e l  Curso 1 .895-96. 
En e s te  curso se matriculó de tres  asignaturas de e s ta

64 DELEITO Y PIÑUELA, José: Expediente de Derecho.
Legajo 124, n. 40
Archivo Histórico Nacional (AHN)
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L icenciatura y obtuvo en aquellas la s  s ig u ie n te s  
c a l i f i c a c io n e s :

ASIGNATURAS CALIFICACION PREMIO

L iteratura Gene
ra l y Española

Metaf i s i c a

Ha C r ít ica  de 
España

Sobresa lien te Mención

OBSERVAC

Conf. R. 0. 
12-Mayo-l.890

Al curso s ig u ie n te .  1.896-97 continua la  L icenciatura y 
r e a l iz a  dos asignaturas. El resto  de su Curriculum de 
L icenciatura es como sigue:

CURSO ASIGNATURA CALIFICACION C0NV0CAT. PREMIO

1.896-97 L. Griega Notable Ord. Mención

1.896-97 Ha Univ. 1° Sobres. ••

1.897-98 L. Arabe Sobres. •• • •

1.897-98
Lengua y 
L it .  Latina Sobres. •i

1.897-88 Ha Univ. 2o Sobres. ti • i

1.898-99 L. Griega Sobres. Ordinaria M. Honor 6S

Repasando e l  Expediente de José D ele ito  se constata  que 
fue un alumno b r i l la n te ,  obteniendo C a lif ica c io n e s  de 
Sobresa lien te  en toda la  carrera. V er ificó  e l  e j e r c ic io  del  
Grado de Licenciado e l  d ia 19 de Junio de 1.899 ante lo s  
Sres. Jueces Doctores Sales y Ferré, Ortega Rubio y Amador 
de lo s  R í o s ;  obteniendo la  C a lif ica c ió n  de Sobresa lien te  con 
Premio Extraordinario. En e l  acta de dicho Premio d ice  a s í:

"En Madrid a 28 de Septiembre de 1.899 
reunidos en el salón de Grados los Doctores 
D. Mariano Viscasillas, D. José Campillo y D. 
Juan Ortega que componían el Tribunal de las 
oposiciones al Premio Extraordinario, se 
presentaron los alumnos D. Pedro Urbano

BS Expediente Académico de José Deleito y Piñuela. 
LEGAJO 397/3.Archivo General de la Administración. 
Alcalá de Henares.
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González de la Calle, D. Aurelio Conejo y 
Sala, D. José Deleito, D. Juan Antonio de la 
Fuente y Quijano; habiéndose retirado dentro 
de la incomunicación todos ellos excepto el  
Sr. González de la Calle y el Sr. Deleito, 
procedióse al sorteo de las asignaturas, 
quedando señalada la Literatura Española y el  
tema: ME1 Poema del Mió Cid"; se procedió al
juicio de las respectivas disertaciones, 
acordándose por Unanimidad conceder el Premio 
al Sr. Deleito". 68

Al acabar su L icenciatura, José D ele ito  obtiene Premio 
Extraordinario. La prensa recogió la  n o tic ia :

"ALUMNOS PREMIADOS:
Lista dorada podriamos llamar la de los 

alumnos más aventajados en las aulas.
De los Premios concedidos en la Universidad 

Central, previa oposición, en el curso que 
terminó ayer, ha correspondido a D. José 
Deleito y Piñuela, en la Licenciatura de 
Filosofía y Letras". 87

José D ele ito  simultaneaba lo s  estud ios de F i lo s o f ía  y 
Letras con lo s  de Derecho, carrera de la  cual cursó varias  
asignaturas pero que nunca l le g ó  a terminar.

FACULTAD DE DERECHO:

ASIGNATURAS

-M etafís ica

CURSO ESTABLECIMIENTO NOTAS

1.895-96 Madrid Sobres.

-L iteratu ra  
G. y Espec.

-Ha C r ít ica  
de España

1.895-96

1.895-96

Sobres, con 
mención.

Sobres, con 
mención.

-Economía 
P o l í t i c a  y 
E sta d ís t ic a

% -

-Derecho Nat.

1.896-97

1.896-97

Sobres. 

Sobres. B 8

88 ID.

87 "Alumnos Premiados" en EL ESPAÑOL. 1 de Noviembre(1.899)3
(Archivo D* Virginia Deleito).

88 IBID. Expediente Académico de J. Deleito, o.c.
LEGAJO 397/3
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En e l  curso 1 .899-1 .900 cursó la s  asignaturas de 
Doctorado en F i lo s o f /a  y Letras, obteniendo la s  s ig u ie n te s  
c a l i f  icaciones"

ASIGNATURAS CALIFICACIONES OBSERVACIONES

-H* de la  F i lo s o f ía  Sobres. Matricula de Honor.

-E s té t ic a

-H* C r ít ic a  de la  
L iteratura Española

-Sanskrito

V er if icó  lo s  e j e r c ic io s  del Grado de Doctor en 
F i lo s o f ía  y Letras e l  20 de Octubre de 1.900 ante lo s  Sres. 
Jueces Doctores Sales y Ferré, Juan Ortega Rubio, Cayo 
Ortega, José Serroca y M. Amador de lo s  Ríos, obteniendo la  
C a lif ic a c ió n  de S obresa lien te .

Ingresó también en la  Escuela Normal Superior de 
Maestros de Madrid, de la  que s a l ió  con e l  C ertif icado  de 
Aptitud Pedagógica, por haber aprobado las  asignaturas de 
Pedagogía, H istor ia  de la  Pedagogía, Derecho y L eg islac ión  
Escolar (Curso 1 .900 -1 .901 ).

Desde sus primeros años de estudiante se despertó en é l  
una a f ic ió n  desmedida por lo s  Estudios H is tó r ico s ,  que fue 
consolidándose con la s  enseñanzas de sus profesores y 
maestros: D. Manuel Sales y Ferré, D. Rafael Altamira, D.
Francisco Codera, D. Juan Ortega Rubio, D. Miguel 
M o r a y ta . . . . ,  pero sobre todo lo s  dos primeros.

Como d eclararía  é l  mismo:

“Los hombres que mayormente han contribuido a 
mi cultura son Altamira y Sales y Ferré". es

Con Altamira mantuvo una gran amistad.
Sus in ic io s  en lo s  Estudios H istór icos fueron bajo e l  

asesoramiento y m agistral d irección  de Don Rafael con quién 
mantuvo durante bastantes años una fuerte  v in cu lación , tanto  
a n iv e l  personal como p ro fes ion a l. Desde 1.910 hasta 1.951 
tuvieron una correspondencia bastante asidua.

60 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p. 4



1 .2 . -  La d o cen c ia .-

Terminados lo s  estudios U n iv ers ita r io s ,  la  ruta 
p ro fes io n a l estaba trazada: la  consecución de una Cátedra de 
H is to r ia .

José D ele ito  tomó parte en varias  oposic iones a
Cátedra, entre e l l a s  la  de:

H istor ia  Universal Moderna y Contemporánea de la  
Universidad de Valencia. En e l l a  sus e j e r c ic io s  
fueron lo suficientem ente b r i l la n te s  para conseguir  
un voto del Tribunal C alif icad or y e l  a l ie n to  de dos 
grandes f igu ras  de la  Cátedra, don Eduardo de 
Hinojosa y Sales y Ferré, que formaban parte del
mismo.

H istor ia  moderna y Contemporánea de España, también 
de la  Universidad de Valencia, en la  que había 
de encontrarse con dos contendientes, que han sido  
después f iguras eminentes del profesorado  
U n ivers itar io :  don Eloy Bullón y don Pió Zabala.
Posteriormente fueron amigos y compañeros de 
profesorado.
En aquella  ocasión, José D ele ito  obtiene dos vo tos,  
y como ninguno de lo s  op ositores alcanza la  mayoría 
absoluta, la  Cátedra quedó d e s ie r ta .

Al poco tiempo se encuentra de nuevo en la  
Contienda. Oposita a la Cátedra de H istor ia
Universal, Antigua y Media de la  Universidad de 
Valencia. En es ta  ocasión sa le  vencedor y obtiene la  
plaza.

Así pues, su tarea docente se centra fundamentalmente 
en la  Universidad de Valencia y también a n iv e l  privado en 
la  In s t itu c ió n  para la  Enseñanza de la  Mujer (1 .9 0 7 -1 .9 1 4 )  y 
en la  Academia "Luis” . 70

En e l  Expediente Personal de D e le ito ,  aparece la  
autorización  concedida por e l  M inisterio de Educación, para 
ejercer  la  docencia en dicha Academia, con fecha 11 de 
Octubre de 1.910. No disponemos de ningún otro dato o fuente  
de información, para poder constatar e l  hecho.

7° EXPEDIENTE PERSONAL DE D. JOSE DELEITO Y PIÑUELA,
de Depuración y Jubilación Forzosa.
Legajo 12.566/10.
Archivo Administr.
Alcalá de Henares.
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1.2.1.- En la Universidad de Valencia.-

José D e le ito  y Piñuela fue nombrado Catedrático de la  
Universidad de Valencia, en la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
Letras, sección  H is to r ia ,  para la  asignatura de H istor ia  
U niversal, Antigua y Media, en concepto de propiedad y en 
virtud de la  Orden de 11 de Abril de 1.906, por oposición  
l i b r e .

D e le ito  se incorpora a la  Universidad en Enero de 
1.907, según figura  en la s  Actas de Claustro General 
Ordinario de la  ses ión  celebrada e l  28 de Enero de 1.907:

“El Sr. Rector presentó al Claustro con e l  
ceremonial y rubrica de costumbre a los 
nuevos catedráticos Sres.^ Doctores don José 
Deleito Piñuela, don Joaquín Girón Arcas, don 
Rafael Pastor González y don Antonio Casanova 
y a los profesores auxiliares numerarios 
Sres. Doctores don José M* González de 
Echevarri y don José Lluch Melendez; 
cambiando entre sus compañeros de Claustro 
los saludos de cortesía y sincero afecto". 71

Cuando in ic ia  su labor docente en Valencia, comparte 
c la u stro  con D. José V i l ló ,  D. Eduardo Soler, D. Peregrín
Casanova, D. Constantino Gómez, D. Francisco Orts, D. 
Vicente Calabuig, D. Manuel Candela, D. Francisco Moliner,
D. Rafael de Cepeda, D. Juan Codoñer, D. Salvador Salom, D.
Rafael de O loriz , D. Carlos Pastor, D. Enrique Hocker, D.
Ramón G. Ferrer; D. José M. Gadea, D. Juan Bartual, D. 
Adolfo Gil Morte, D. Pascual Garin, D. Luis Gestoso, D.
Pedro M. López, D. Juan Bernabé, D. Francisco C a s te l l ,  D. 
Vicente J. L a v il la ,  D. Ignacio Tarazona, D. E lia s  Hernández, 
D. Jesús Bartrina, D. José M. Zumalazcarregui, D. Fernando 
Rosa, D. Joaquin Girón, D. Luis Gonzalvo, D. Joaquin Ros G., 
D. Rafael Pastor, D. Antonio Casanova. El rector era D. José 
M. Machí.

D ele ito  l le g a  a Valencia con grandes i lu s io n e s .  Su 
vocación docente estaba d efin id a  y había conseguido su 
sueño: ser Catedrático.

"Mi padre tenia verdadera vocación de
catedrático. Su gran pasión e ilusión fue

A.U.V.
Actas de Claustro de la Universidad de Valencia. 
Libro 2.513. Sesión del 28 Enero 1.907, f°  6
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siempre enseñar". 72

Por Orden de 26 de Abril de 1.907, D ele ito  pasa a 
desempeñar la  Cátedra de H istor ia  Antigua y Media de España 
con carácter de Acumulada a l fa l lec im ien to  del Decano don 
José V i l l ó . 72

Desde e l  curso 1 .907-1.908 desempeña su cátedra y la  
Acumulada; asignaturas é s ta s  que constituyen la  base de sus 
ex p lica c io n es  u n iv e r s i ta r ia s .

Tan só lo  e je r c ió  la  docencia en la  Universidad de 
Valencia, en e l l a  permaneció desde 1.906 hasta 1.949 en que 
fue jub ilado por la  edad. Pasando por e l  intermedio de un 
Expediente de Depuración y Jubilación  forzosa que le  arrancó 
de su cátedra, viéndose forzado a abandonar la  docencia en 
1.940. 74

D e le ito  hombre de pensamiento l ib e r a l ,  no su je to  a 
ningún partido; dedica toda su vida a la  docencia s in  
preocuparse excesivamente por la  p o l í t i c a .

"Mi filiación política, de manera interior 
está en las izquierdas.

. . .  no estoy adherido a ningún partido, no 
por cuqueria, sino porque al estarlo, sobre 
todo sus más destacadas figuras, equivale a 
ser verdugos o mártires. Mi afición a la 
enseñanza no me permite robarle tiempo para 
ser mártir o verdugo". 75

Desde su Juventud miró con simpatia todos los
movimientos de la s  izquierdas, pero por encima de esa
concepción, estaba su concepto de dignidad y to ler a n c ia .

Prosigue sus trabajos e imparte sus c la s e s .  Nos
situamos cronológicamente en 1.931; se proclama la  II
República.

72 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 14 Julio 1.988 o.c.

73 A.U.V. Nombramiento de la Cátedra de H» Antigua v Media
de España. Caja nfi 973 (1-1 pag. 13

74 A.A.A.H. Expediente Personal, de Depuración
y Jubilación Forzosa (1.906-1,949).
LEGAJO 12.566/10.

75 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p. 5

48



La Universidad como in s t i tu c ió n  se presenta con una 
decidida postura de adhesión a l gobierno republicano. Tal 
vez se debiera a l coherente equipo rectora l que ya había 
empezado a c o n s t i tu ir s e  a p a r t ir  de la s  e lecc io n es  ganadas 
por e l  Frente Popular. Aunque e l  conjunto de cargos que 
debian d ir ig i r  la  vida u n iv e r s i ta r ia  durante la  Guerra 
fueron nombrados en Agosto de 1.936, algunos de e l l o s  ya 
ejerc ian  su labor desde febrero.

El profesorado en su conjunto apoyó la s  in ic ia t iv a s  de
la  Junta de Gobierno que se constituyó legalmente e l  22 de 
Septiembre de 1.936. 70

Se practica  la  depuración del profesorado, aunque fue 
menor que la  correspondiente en e l  bando opuesto.

En e s to s  primeros meses de la  República, hubo muchos 
profesores que huyeron o permanecieron apartados por propia
voluntad; y o tros , fueron depurados.

Era re q u is ito  im prescindible para continuar en sus 
puestos, s o l i c i t a r  e l  reingreso con declaración firmada de 
adhesión a l régimen.

En cumplimiento de lo ordenado en el apartado 
2° de la Orden del Ministerio de Hacienda, 
fecha 26 de Julio último (G. 27),
participo a V.E. que, de los últimos informes 
pedidos y recibidos hasta hoy no ha llegado a 
conocimiento de este Rectorado noticia alguna 
referente a que el personal de esta 
Universidad y el facultativo que figura en la 
nómina del mes de Octubre p.p. formulada por 
el habilitado don Francisco Bragada Mira, 
haya tomado parte en la rebelión.
Salud y República.
Valencia 11 Nov. 1.936. El Rector*'. 77

De la  misma manera e l  Rector aceptaba la presentación  
de profesores de otros Centros, que por circunstancias de la  
guerra se encontraban en e l  d i s t r i t o  u n iv ers ita r io  de 
Valencia.

70 Actas Patronato, sesión 22 Noviembre 1.936, según Decreto
19 Noviembre 1.936 (G. 20).

77 A.U.V. Caja 973
En otros documentos don José Puché destaca la actitud de 
profesores que desde el primer momento asisten y 
fortalecen el Rectorado como L. Urturbey, S. la Casta, J. 
Morera, José Ots, J. Colvee, L. Gonzalvo, José Deleito y 
Piñuela, M. Beltrán Báguena..,,
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En F i lo s o f ía  y Letras por ejemplo, una nómina 
extraordinaria  in c lu ía  s e i s  ca ted rá ticos  de Madrid entre  
e l l o s  e l  Rector de la  Universidad, José Gaos y González 
Pola; e l  Decano Juan M. Aguilar Calvo; Emilio García Gómez, 
e l  insigne arab ista; José M. Pabón y Suarez de Urbina; y lo s  
a u x il ia r e s  Bienvenido Martín García y Vicente Blanco Garcia. 
De Murcia provenía su decano Cayetano Alcázar Molina. De 
V alladolid  Emilio Alarcos, cated rático  de H istor ia  de
España, Antigua y Media. 78

Valencia se había convertido en una Universidad
representante de la  España republicana con profesores  
foráneos y autóctonos.

Se intentaba f a c i l i t a r  e l  acceso a la  Universidad a l  
mayor número p o s ib le ,  paliando cualquier d if ic u l ta d  
económica. Se l le v a  a cabo una reforma en e l  profesorado y 
en los  planes de es tu d io . Tal es e l  caso, por ejemplo, de la  
renovación de la s  ca tegor ias  del profesorado in ic ia d a s  por 
Jesús Hernández. 70

D ele ito  continua su labor docente en la  Universidad y 
sigue publicando su s e r ie  de a r t íc u lo s  sobre tea tro , además 
de otras crónicas h is tó r ic a s ,  t a le s  como ”La emoción 
ciudadana del 14 de A b ril” BO; "Los Borbones y e l  Palacio  de
Oriente" 81; "La banda de Alabarderos y lo s  himnos a la
lib ertad  y a la  República" 82; "Luminarias antimonásticas"  
83;"La ag itac ión  popular y e l  m inistro en e l  metro" 84, . . .  y 
algunos o tro s .

En cuanto a Planes de Estudio, en e l  curso 1.937-38  
concretamente e l  13 de Septiembre, la  Facultad de F i lo s o f ía  
y Letras presenta un proyecto para un Plan de E studios.  
D ele ito  colaboró en la  elaboración del mismo.

"El Plan propuesto es muy semejante al de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en 
lo que respecta al carácter de las pruebas 
previas, intermedias y finales a que se habrá

78 A.U.V. Caja 975 (8-2

70 Gaceta de la República 1 Noviembre 1.937

80 Mercantil Valenciano, 18 de Abril, 21.959(1.931),!

81 Mercantil Valenciano, 26 de Abril, 21.967(1.931),!

82 Mercantil Valenciano, 30 de Abril, 21.969(1.931),!

83 Mercantil Valenciano, 16 de Mayo, 21.982(1.931),!

84 Mercantil Valenciano, 13 de Mayo, 21.979(1.931),!
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de someter e l  alumno para llegar a la  
obtención del t í t u lo  de licenciado.
. . . .  formularemos cuadros de enseñanza para 
los periodos previo e intermedio comunes a 
todas las  l icenciaturas, y también las  
suf ic ientes  para dos semestres de los cuatro 
que según nuestro cr i ter io  serán e l  minimo de 
escolaridad exigib le  para e l  periodo f inal  de 
la l icenciatura en Historia Moderna". 85

La r e o r g a n i z a c i ó n  d e l  cu rso  1 .9 3 7 -3 8  i n c l u í a  una 
reforma en l o s  P la n e s  de E s tu d io  de l a s  d i s t i n t a s  F a c u l t a d e s  
y l a  a r t i c u l a c i ó n  de la  enseñanza  por s e m e s tr e s  para r e d u c ir  
a su s  mínimos l a  e s c o l a r i d a d .

Eran t iem pos  d i f í c i l e s ;  e l  alumnado e s t a b a  en su 
mayoría en e l  f r e n t e ,  a l  i g u a l  que l o s  p r o f e s o r e s  en edad 
d i s p o n i b l e .  Se r e q u e r ía  i n c l u s o ,  s a lv o c o n d u c t o  para poder  
c i r c u l a r  por la  c iudad y p r o v i n c i a .

"Habiéndose delegado en la  Universidad 
dis t in tos  servic ios  relacionados con la  
cultura, para los cuales ha sido preciso 
hacer uso de ofrecimientos expontáneos y 
entusiastas de profesores y subalternos de 
este  centro; conviene nos fac i l i t en  
salvoconducto de libre  circulación por la 
ciudad y provincia a los Sres. Manuel Beltrán 
Báguena, Luis Gonzalvo París,  José Ots 
Capdequí, José Deleito y Piñuela y Femando 
Ramón Ferrando". 86

V a l e n c i a  era  un fo c o  im portante  de c u l t u r a .  La la b o r  de 
l a  U n iv e r s id a d  y de l a  Casa d e l  p u e b lo ,  aparece  r e f l e j a d a  en 
l o s  A n a les  de l a  U n iv e r s id a d .

Los c i c l o s  de c o n f e r e n c i a s  y c u r s i l l o s  b r e v e s  s e  
s u c e d ía n .  En 1 .9 3 7  D e l e i t o ,  imparte en e l  mes de mayo un 
c u r s i l l o  sobr e  "El Primer g o lp e  de Estado co n tra  e l  régimen  
c o n s t i t u c i o n a l  de España ( V a l e n c i a ,  1 . 8 1 4 ) " .

"La actividad docente y académica 
terminó con la militarización de todo e l  
personal y la pérdida de la Guerra. La

8& A.U.V. Caja 974 ( 2-2
"Proyectos para un Plan de Estudios de la Facultad 
de F i loso f ía  y Letras de Valencia", p. 1

88 A.U.V. Caja 973 (13-7
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Universidad de Valencia fue ocupada por 
Batllé (catedrático de Derecho) y la 5* 
columna el 29 de Marzo de 1.939*’. 07

Un mes más tarde, D e le ito  in ic ia  su “calvario
burocrático", rellenando in s ta n c ia s ,  declaraciones
ju r a d a s , . . .

El 20 de Abril de 1.939, D ele ito  presenta la
declaración  jurada, que se le  exige como funcionario  
público . Es todo un in terro g a to r io , desde los  datos
personales hasta la  s u t i l e z a  y p rec is ió n  de las  preguntas.88

Su Expediente de Depuración contiene 36 f o l i o s .  Por su 
importancia en la  vida p ro fes io n a l y personal de D e le ito ,  
será objeto por nuestra parte , de un a n á l i s i s  y estudio  más 
profundo.

La atención fundamental de la s  nuevas autoridades se  
d ir ig ió  a la  depuración d e l personal docente, especialmente  
del m agisterio que tanto había promocionado la II República. 
A e s te  respecto destacamos dos d isp o s ic io n e s  importantes:

Las órdenes de 8 de Noviembre y 7 de Diciembre de 
1.936.

“La atención que merecen los problemas de la 
enseñanza (0. 8 Nov.) tan vitales para el 
progreso de los pueblos, quedaría
esterilizada s i  previamente no se efectuase 
una labor depuradora en el personal que tiene 
a su cargo una misión tan importante". 88

En es ta  O.M. se crean dos comisiones de ámbito nacional 
para la  depuración del profesorado de la  Universidad y de 
la s  Escuelas Técnicas Superiores y d iversas comisiones 
p ro v in c ia le s  para la  depuración de lo s  docentes de otros  
n iv e le s  educativos.

07 MANCEBO, M* Fernanda: La Universidad de Valencia en
Guerra. La F.U.E. (1.936-39).
Serv. Publicaciones Univ. de 
Valencia. 1.988 p. 83

80 A.A.A.H. Escrito Hológrafo, del Exp. Personal,
de Depuración y J. Forzosa. 1.906-1.949, 
f°  1 LEGAJO 12.566/10

00 Citado por M. PUELLEZ BENITEZ: Educación e ideología en
la España Contemporánea.
Edit. Labor Barcelona, 1.980 p.367 o.c.
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La O.M. 7 Diciembre, analizaba la  s itu ac ión  en la  que
se encontraba e l  p a ís ,  y hallaba la  causa de todos los males
acaecidos en "los individuos que integran esas hordas 
revo lu cion arias , cuyos desmanes tanto espanto causan; son 
sencillam ente lo s  h ijo s  e s p ir i tu a le s  de ca ted ráticos  y
profesores que, a través de in s t i tu c io n e s  como la  llamada 
Libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y 
anárquicas". 90

A pesar de la  gravedad de la  sanción por e l  puro hecho
de la  m ilita n c ia  o de la  condición de sim patizante, e l  rigor
se endureció conforme fueron pasando lo s  meses; vinieron la s  
denuncias, lo s  odios personales, la s  declaraciones  
interm inables . . .

D e le ito  v iv ió  toda esa s itu a c ió n . A p a rtir  de 1.940, es  
separado defin itivam ente de su tarea docente. Y aunque en 
t e o r ía ,  s ig u ió  siendo ca ted rá tico  de la  Universidad de
Valencia hasta su ju b ila c ió n , nunca más v o lv er ía  a su
Cátedra.

Para conclu ir e s te  aspecto tan importante en la  vida de 
don José D ele ito  y P iñuela , lo haremos recogiendo las
palabras de uno de sus alumnos más p red ilec to s:

"Deleito no era la  Universidad de Valencia  
ciertam ente, pero la  Universidad de Valencia  
t ien e  una larga etapa de su h is to r ia  
vinculada a José D ele ito  y Piñuela y muchos 
nos enorgullecemos de estar  in c lu id os  en e l  
f l u i r  fecundo de sus cuarenta años de 
docencia". 01

1 . 2 . 2 . -  En la  In s t itu c ió n  para la  Enseñanza de la  Mu.ier. -

Esta In s t itu c ió n  fue creada en Valencia en 1.888 por la  
Sociedad de Amigos del P a ís , sobre la  base de una antigua  
escu e la  de Comercio femenina creada por la  misma entidad en 
1.883.

Este Centro s ig u ió  la s  activ id ades de la  In s t itu c ió n  
Libre de Enseñanza. Constaba de Escuela Primaria, de Segunda 
Enseñanza, Escuela de Hogar, Escuela de Adultas, Escuela de 
I n s t i t u t r ic e s ,  Escuela de Idiomas, Escuela de Comercio,

00 ID. p. 368

01 SAN VALERO APARISI, Julián: "Deleito en la Universidad
de Valencia" en SAITABI 
35-38(1.950),31
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E s c u e l a  de B e l l a s  A r te s  y E s c u e la  de L e n c e r ía  y Bordado.
J o s é  D e l e i t o  fu e  p r o f e s o r  de H i s t o r i a  de España en la  

I n s t i t u c i ó n  para l a  Enseñanza de l a  Mujer de V a le n c ia  desde  
1 .9 0 7  a 1 .9 1 4 .

"Con fecha 5 de Octubre de 1.906 Deleito  
obtiene permiso del Ministerio de Instrucción 
Pública para dedicarse a la Enseñanza 
Privada, según preceptúa e l  ART. 2 de la  Real 
Orden de 24 de Septiembre de 1.886". 02

La documentación r e s p e c t o  a e s t a  I n s t i t u c i ó n  e s  muy 
r e d u c id a .  Hemos de hacer  c o n s t a r  que d e sp u és  de una 
i n v e s t i g a c i ó n  a fondo en l a s  d i f e r e n t e s  B i b l i o t e c a s  
V a l e n c i a n a s ,  tan s ó l o  hemos encontrado  b re v e s  r e f e r e n c i a s  a l  
tema y a lg u n a s  Memorias de l a  I n s t i t u c i ó n .

"José Deleito además de profesor de Historia  
de España, formaba también parte de la Junta 
Directiva, en la que figuraba como 
Bibliotecario". 03

La d i r e c t r i z  p ed a g ó g ica  de e s t e  I n s t i t u t o  e s t a b a  
d e f i n i d a :  La I n s t i t u c i ó n  procuraba s u m in i s t r a r  a s u s  alumnas  
una ed u ca c ió n  i n t e l e c t u a l ,  r e l i g i o s a ,  moral ,  e s t é t i c a ,  
f í s i c a  e h i g i é n i c a ,  e s  d e c i r ,  i n t e g r a l ,  en cuanto  s u s  medios  
lo  p e r m i t i a n .  Y l a  r e l i g i ó n  que s e  enseñaba no era  
o b l i g a t o r i a ,  d eb ido  a l  c a r á c t e r  n e u t r a l  que t e n í a  la  
I n s t i t u c i ó n .

El p r o f e s o r  era  a l  i g u a l  que en la  I n s t i t u c i ó n  L ib re  de 
Enseñanza e l  alma d e l  p r o c e s o ,  n e c e s i t a b a  u n i r  a una 
d e v o c ió n  a u s t e r a ,  una p a c i e n c i a  in q u e b r a n ta b le ,  un s i n c e r o  
amor a l a  ju v en tu d  y a l a  p a t r i a ,  una profunda c o n f i a n z a  y 
un verdadero  d e s i n t e r é s .  Y e s t a s  c u a l id a d e s  n i  s e  adq u ieren  
con d in e r o  n i  m ediante  exámenes u o p o s i c i o n e s .  Por e s o  en 
e s t e  Centro de Enseñanza e l  p r o fe so r a d o  era  g r a t u i t o  y s ó l o  
s e  l e  a s ig n a b a  una pequeña dem ostrac ión  de a g r a d e c im ie n to .

No e s  de e s t r a ñ a r  que don J o sé  D e l e i t o ,  hombre que 
s e n t í a  p a s ió n  por l a  enseñanza y por la  formación de l o s  
i n d i v i d u o s  en g e n e r a l ,  formase p a r te  de la  I n s t i t u c i ó n .  Las  
c u a l i d a d e s  r e q u e r id a s  para s e r  p r o f e s o r  l a s  r e u n ía  con 
c r e c e s .

"En e l  Claustro de esta Institución había

02 Expediente Personal, de Depuración y Jubilación Forzosa. 
LEGAJO 12.566/10, o.c .

03 Institución para la Enseñanza de la Mujer: La educación 
dft la mnier en Valencia. Imprenta Manuel Pau. Valencia 
1.913, p. 76
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profesores de ideas car l i s ta s ,  conservadoras, 
l iberales  y republicanas, con la  seguridad de 
que nadie ha de infringir la prohibición 
impuesta a todos, de ocuparse en las clases  o 
en local alguno de esta casa, de po l í t ica  ni  
de otro asunto que e l  referente a la  
enseñanza educativa". 04

El t i p o  de enseñanza ,  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  y a s i g n a t u r a s  
im p a r t id a s  era  e l  s i g u i e n t e :

E s c u e la  p r im ar ia

Forma e l  comienzo de l a  obra e d u c a t i v a ,  l a  que t i e n e  l a  
m is ió n  de g u ia r  a l a  mujer en más temprana edad y p r e p a r a r l a  
para a d q u i r i r  con f r u t o  l o s  c o n o c i m ie n t o s  que n e c e s i t a .

Las m a te r ia s  que c o n s t i t u y e n  su enseñanza  en t o d o s  l o s  
Grados son:

- R e l i g i ó n  y Moral.
-Lengua Española .
- A r i t m é t i c a .
- G e o m e t r ía .
- G e o g r a f í a .
- H i s t o r i a ,  H i g i e n e ,  Derecho.
- C i e n c i a s  N a t u r a l e s ,  Economía D om ést ica .
- D ib u jo ,  Música, Labores ,  G im n á s t ica  y
-T r a b a jo s  Manuales.

A l a s  alumnas que lo  p e r m ita .  su edad se  l a s  i n i c i a r á ,  
además en l a s  en señ anzas  de Lavado y Planchado de r o p a s ,  
C ocina  y Limpieza y C onservac ión  de la  c a sa  y d e l  
m o b i l i a r i o .

E scu e la  de Segunda Enseñanza.

T iene  por o b j e t o  p roveer  a l a s  alumnas de l a  c u l t u r a  
g e n e r a l  i n d i s p e n s a b l e  para la  v i d a ,  r e v i s a n d o ,  r e h a c ie n d o ,  
ampliando y completando l o s  c o n o c im ie n t o s  a d q u ir id o s  en l a  
E s c u e la  Pr im aria  y s u m i n i s t r a r  en e l  Primer c u r s o ,  l a s  
en señ anzas  n e c e s a r i a s  para i n g r e s a r  en la  Normal de 
M a e s tr a s .

Las m a te r ia s  que s e  imparten son l a s  s i g u i e n t e s :

- R e l i g i ó n  y Moral e H i s t o r i a  Sagrada.
-Lengua y L i t e r a t u r a  E sp a ñ o la s .
- C a l i g r a f í a ,  A r i t m é t i c a  y G eom etría .
-G e o g r a f ía  G enera l .
- H i s t o r i a  de España,  H i s t o r i a  U n i v e r s a l .

04 Idem. p. 62
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- F i s io lo g ía  e Higiene.
-H is to r ia  Natural, Economía.
-P r in c ip io s  de Derecho.
-Francés, B e lla s  Artes, F ís ic a  y química. 
-Dibujo, S o lfeo , Labores, Corte y Confección. 
-Cocina, Lavado y Planchado de ropa y Piano.

Escuela de Adultas

A combatir la  ignorancia que tanto perjudica a la  mujer 
y tan extendida se h a lla  por desgracia  en la s  c la se s  
n eces ita d a s , nos impulsó su creación.

En e l l a s  se enseñan:

-Lectura, E scritura , Gramática C astellana.
-A ritm ética , Geometría e Higiene.

Escuela de Hogar

Los ex ce len tes  resultados que e s tá  produciendo en lo s  
p a ise s  d e l Extranjero en que se hallaba esta b lec id a  y la  
u t i l id a d  que reportan sus conocimientos a la mujer para 
cumplir conscientemente y con a c ier to  sus deberes de madre 
de fa m il ia ,  le s  impulsó a su estab lecim iento .

Las enseñanzas que requiere son:

-Lengua Española, Aritmética y Geometría.
-H igiene, Economía Doméstica, Pedagogía maternal, 
Contabilidad Doméstica.

-Lavado y Planchado de ropas, Labores.
-Corte y Confección de Trajes de Señora.
-Cuidados y A sis ten c ia  a enfermos, ancianos y n iños.
-Cocina, Limpieza y Conservación de la  casa y d e l  

m obiliario  y Gimnástica.

Escuela de I n s t i t u t r ic e s

Puede considerarse a la  vez como general y p ro fes io n a l,  
y de aquí su doble u t i l id a d ,  pues no só lo  proporciona un 
medio decoroso de v iv ir ,  que aprovechan la s  señ o r ita s  
extran jeras , sino que es una suma conveniencia para la  vida  
de fa m ilia  y para e l  progreso de la  Educación Nacional, e l  
que la s  madres puedan guiar conscientemente lo s  primeros 
pasos de sus h ijo s .
Exige e l  s ig u ie n te  Programa de Enseñanza:

-Lengua y L iteratura españolas.
-C a lig ra fía  con prácticas ortográficas .
-A ritm ética General, Algebra, Geometría.
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-Geografía General y E specia l de España.
-Lengua y L iteratura francesa.
-H isto r ia  de España, H istor ia  U niversal.
-C iencias F ís ico -N atu ra les , Economía.
-P r in c ip io s  de Derecho.
-P s ic o lo g ía  y Lógica.
-Elementos de F i lo s o f ía  Moral.
-Higiene y F is io lo g ía ,  Contabilidad.
-Pedagogía teó r ica  y P ráctica .
-Dibujo, Labores, Corte y Confección.
-Cocina, Limpieza y Conservación de la casa y del 
m o b il ia r io .

-S o lfe o ,  Piano y Gimnástica.

Escuela de Idiomas

Viene a c o n s t i tu ir  (completar) la  cultura de las  
alumnas que desean hacer un estudio  e sp e c ia l de e s ta s  
m aterias, son la s  s ig u ie n tes :

-Ampliación de Francés.
- I n g l é s .
- I t a l ia n o .

Escuela de Comercio

Es la  que s ir v ió  de base a la  In st itu c ió n  y la  que 
respondía a necesidades más inmediatas y ta n g ib le s .

Sus enseñanzas son:

-Complemento de Gramática C astellana y Correspondencia 
Comercial en ca s te l la n o .

-C a lig r a f ía ,  lengua francesa y correspondencia 
comercial en Francés.

- I n g lé s ,  Aritmética General y M ercantil.
-Geometría, P rin cip ios  de Derecho.
-Economía P o l í t i c a ,  L egislación  M ercantil.
-Conocimiento de la s  primeras materias, puntos de su 
producción y sus p r in c ip a le s  transformaciones. 

-Teneduría de Libros con p rácticas  m ercantiles. 
-Geografía General y Mercantil.
-Taquigrafía y Escritura a máquina.

Escuela de B e lla s  Artes

Estos estudios lo s  consideran importantísimos tanto  
como base de una honrosa profesión  como medio de educar y 
e levar  e l  gusto y e l  sentim iento.

Comprende:
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Sección de Dibu.io y Pintura: Dibujo geométrico, de
adorno, de p a isa je  y marina, de f igura , d e l antiguo, 
aplicado a la s  labores; nociones de co lorid o , pintura a 
acuarela, a l ó leo , con destin o  a la  industria  abaniquera, 
decorativa  y de composición en general; Pirograbado.

Sección de Música: S o lfeo , piano, can to .

Escuela de Lencería y Bordado.

Tiende a f a c i l i t a r  a la  mujer los  conocimientos  
n ecesarios  para e l  e j e r c ic io  de una profesión decorosa, 
independiente y lu cr a tiv a , s in  necesidad de recurrir  a un 
largo y penoso aprendizaje.

Comprende la s  s ig u ie n te s  enseñanzas:

-Lengua española, Aritmética y Geometría.
-Contabilidad, labores de todas c la se s .
-Dibujo Geométrico y con ap licac ión .
-Corte y confección de t r a je s .

Al lado de e s ta s  enseñanzas y como factor  
importantísimo para la s  mismas, la  In stitu c ión  atendía con 
e sp e c ia l  in terés  a la  Educación F ís ic a  e H igiénica de sus 
alumnas.

La recomendación constante de lo s  preceptos de la  
h ig ien e , lo s  paseos y lo s  juegos a l a ire  l ib r e  y lo s  
e j e r c ic io s  g im násticos, practicados racionalmente bajo la  
d irección  del reputado Dr. don Ramón Gómez Ferrer, 
con stitu ían  lo s  medios que u t i l iz a b a  para e l lo .

En cuanto a normas de comportamiento:

Los c a s t ig o s ,  en la  acepción general de es ta  palabra, 
se hallaban p r o sc r ito s .  La d is c ip l in a  nace de la  autoridad  
moral de lo s  profesores y no de medios ex ter io re s  de 
c o n s tr ic c ió n .

Al igual que en la  In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza la s  
excursiones y activ id ad es extraesco lares complementan lo s  
conocimientos te ó r ic o s .

Las excursiones constituyen una consecuencia d e l método 
experimental de observación e inspección d irecta  que adoptó 
la  In s t itu c ió n ;  un medio e f ic a z  de cooperar a la  educación 
no só lo  in te le c tu a l ,  sino  también moral y f í s i c a  y un 
poderoso a u x il ia r  a la  vez para la  formación del carácter .

"A este objeto, destina la Institución un dia
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a la semana que suele ser festivo. En él las 
alumnas visitan las fábricas y obras de arte 
que encierra la ciudad y las localidades 
inmediatas más interesantes por sus 
monumentos, sus industrias, el aspecto 
geológico del terreno o del paisaje". 00

Otro aspecto importante a destacar es la  procedencia 
s o c ia l  de la s  alumnas:

"En ella , la hija del aristócrata, del rico 
comerciante, del médico y del abogado, 
convive y fraterniza con la hija del cochero, 
del aguacil, del ordenanza, de la lavandera, 
. . . y  todas se respetan, se quieren,se tratan 
como iguales porque la Institución no admite 
en su seno distinciones de clase". 08

Al ser la  In st itu c ió n  para la  Enseñanza de la  Mujer una 
entidad ayudada por entes o f i c i a l e s ,  como e l  Ayuntamiento, 
la  Diputación y otras; s o l ia  tener alumnas becadas, con lo 
cual podían acceder a e s ta s  enseñanzas h ija s  de c la se  so c ia l  
baja, a la s  cuales e l  Ayuntamiento y la  Diputación concedía  
B ecas.

En cuanto a l profesorado d ist ingu ían  entre:

Profesores honorarios, numerarios, supernumerarios y 
a u x i l ia r e s .

Entre lo s  profesores honorarios figuraban:

D. Rafael Altamira, D. Alvaro de Figueroa (Conde de 
Romanones), D. Amalio Gimeno, D. Francisco Giner de lo s  
Ríos, D. Juan Navarro Reverter, Da Emilia Pardo Bazán y D. 
Aniceto Sela .

Compañeros de José D ele ito  como profesores numerarios 
fueron D. Rafael Albiñana, D. Luís Bermejo, Da Ha Carbonell, 
D. Ramón Gómez Ferrer y D. Juan Peyró.

Profesores supernumerarios fueron: D. José Andreu, Da
Francisca Ferrer y Da Consuelo Gómez Ferrer.

Entre la  documentación encontrada referente a es ta  
I n s t i tu c ió n  cabe destacar e l  Discurso le id o  en e l  acto de la

b o  Idem p. 82 

b b  ídem p .  63
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Inauguración de la  B ib lio te ca  Pública Femenina por don Juan 
A. O liver , rector de la  mencionada In s t itu c ió n  en Valencia  
en 1.923.

El d iscurso g iró  en torno a l tema:"Importancia Capital 
d el Feminismo en la  obra del progreso humano". En é l  hace 
unas consideraciones generales en torno a la labor 
desempeñada por e s ta  In s t itu c ió n  en pro de la  educación y de 
lo s  derechos de la  mujer.

Su a n á l i s i s  y valoración parte del concepto que tenían  
de la  mujer lo s  pueblos de la  Antigüedad y de la  Edad Media 
para l leg a r  hasta e l  s ig lo  XX.

Sus comentarios f in a le s  desembocan en los  P rincip ios  
Fundamentales por lo s  que se r ige  la  In st itu c ió n :

"La Institución que tengo la honra de regir, 
ha venido desde su origen procurando suplir, 
en cuanto sus modestísimos recursos lo 
permiten, las faltas, los vicios que en el  
Estado y la sociedad se notan en la Educación 
Femenina tan intimamente enlazada con la 
general.
Inspirada en principios altruistas, ajenos 
por completo a toda mira industrial o de 
negocio, ha procurado difundir la enseñanza 
general y profesional de la mujer en sus 
clases con la elevación de miras, de 
pensamiento y de actos que exige tan delicado 
y responsable asunto". 87

De lo s  años que José D ele ito  e je r c ió  en la  In s t itu c ió n  
hemos podido averiguar la  asignatura impartida y su 
colaboración en la  Junta D irectiva  como B ib lio te ca r io .

Es de suponer que D e le ito ,  hombre formado en la  
In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza y con ideas muy avanzadas 
respecto  a la  Educación de la  Mujer (baste recordar sus 
a r t íc u lo s  en torno a l tema en El Cardo y Arte y Sport, a s í  
como sus Conferencias) colaboró abiertamente con es ta  
I n s t i tu c ió n .  De hecho nada más l le g a r  a Valencia s o l i c i t a  
permiso para dedicarse a la  enseñanza privada.

Las grandes d ir e c tr ic e s  pedagógicas y so c ia le s  de es ta  
In s t itu c ió n  estaban inspiradas en e l  pensamiento y doctrina  
d e l gran maestro Don Francisco Giner de lo s  Ríos.

87 OLIVER, Juan Antonio: Discurso. Importancia capital del
feminismo en la obra del progreso 
humano. Talleres tipográficos Las 
Artes. Valencia, 1.923. p. 61
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1 . 3 . -  V i n c u l a c i ó n  d e  J o s é  D e l e i t o  a a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s . -

-La In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza.

-Ateneo de Madrid.

-Junta de Ampliación de Estudios.

-Centro de Estudios H is tó r ico s .

-Academia de la  H is tor ia .

-Centro Internacional de S ín te s is  H istór ica .  

-Ateneo Mercantil de Valencia.

-Otras In s t itu c io n e s .

José D ele ito  cursó lo s  estu d ios  de B ach illera to  entre  
e l  I n s t i tu to  de San Isidro  y e l  Cardenal Cisneros de Madrid. 
Posteriormente, se l ic e n c ió  en F i lo s o f ía  y Letras en la  
Universidad Central, donde cursó también algunas asignaturas  
de Derecho. Y es precisamente en e s ta  época de estudiante  
cuando entra en contacto con la  In st itu c ió n  Libre de 
Enseñanza.

Durante la  etapa de 1.890 a 1.900 llegan  a la  
Universidad lo s  primeros alumnos formados en la  In s t itu c ió n  
y e l  c ír c u lo  de “se lec to s"  se va ensanchando con lo s  alumnos 
de Doctorado.

"De 1.870 -a 1.880 nace la promoción de 
admiradores y discípulos de Giner, 
constituido entre otros, por los nombres de 
Julián Besteiro, Pedro Corominas, José Manuel 
Pedregal y Sánchez, Hernández Pacheco, 
Martínez Navarro, Santiago Alba, Luís Bello, 
Bernardo de Quirós, Manuel y Antonio Machado, 
Antonio Flores de Lemus, Martínez Ruíz 
(Azorín), Domingo Bamés, José Castillejo, 
Luís de Zulueta, Femando de los Ríos, Alvaro 
de Albornoz, Deleito y Piñuela". 80

D ele ito  e s tá  pues inclu ido en e s te  grupo llamado 
Generación de "hijos e s p ir i tu a le s  de Giner". 88

80 GOMEZ M0LLEDA, M» Dolores: Los reformadoros H,e la España
Contemporánea. C.S.I.C. 
Madrid, 1.966 p. 283

88 ID. p. 286
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Es p reciso  recordar que D e le ito  cursa la s  asignaturas  
de Doctorado en e l  Curso 1 .899-1 .900  y que aprobó los  
e j e r c ic io s  del Grado de Doctor en F i lo s o f ía  y Letras ante 
lo s  señores Jueces-Doctores: Sales y Ferré, Juan Ortega
Rubio, Cayo Ortega Mazal, José Sarroca y M. Amador de lo s  
R íos.

A p artir  del doctorado D e le ito  se forma en e l  Centro de 
Estudios H istór icos y en e l  Seminario de H istor ia  de América 
y Contemporánea de España, que d ir ig ía  Altamira.

Tiene pues como maestros a dos grandes d isc íp u lo s  de 
Giner de lo s  Ríos:

Sales y Ferré y Altamira.
Se va formando D e le ito ,  en la s  enseñanzas de D. Manuel 

Sales y Ferré, entonces Catedrático de S e v i l la  y trasladado  
posteriormente a la  Universidad Central. De é s te ,  aprendió 
la  orientación  so c io ló g ic a  de la  H istor ia  y la  e f i c i e n t e  y 
adecuada metodología pedagógica. Más tarde, confirmó y 
afianzó su sistem a, en la  obra v iva , renovadora y fecunda 
que había in ic iado  D. Rafael Altamira.

A p artir  de la  segunda mitad d el s ig lo  XIX, cambiará la  
manera de e s c r ib ir  la  H istór ia  de España. Al e s t i l o  
puramente d escr ip tivo  y re tó r ico  sucede ahora otro ,  
aderezado de r ib e te s  f i l o s ó f i c o s  que teor iza  sobre la  
decadencia hispánica, a l genuino modo krausista , aunque a 
veces lo haga todavía en forma tan romántica como la  de 
C astelar . Antecedentes de e s ta  manera f i l o s ó f i c a  de ver la  
h is to r ia  de España es la  obra de Adolfo de Castro, Manuel 
Pedregal y Cañedo y Lucas Mallada entre o tros . Todos de 
f i l i a c i ó n  krausista  y entrañados con la  In st itu c ió n  desde 
sus in ic io s .

A e s to s  nombres podemos añadir otros como Rafael María 
de Labra, Echegaray, Azcárate, Sales y Ferré; e s to s  ú ltim os,  
llevan  a su interpretación  h is tó r ic a  la  in f lu en c ia  
s o c io ló g ic a -p o s i t iv i s ta .  Con sus resp ectivas  posturas ante 
la  h is to r ia ,  marcan la  tran sic ión  del Krausismo a l  
Positiv ism o y convierten la  f i l o s o f í a  de la  h is to r ia  en 
s o c io lo g ía .

D ele ito  se va nutriendo de todas es ta s  ideas y empieza 
sus in vest igac ion es  h is tó r ic a s  bajo lo s  ausp icios de sus 
Maestros.

“El siempre consideró un privilegio el haber 
podido estudiar en la Institución Libre de 
Enseñanza, así como el haber tenido a los 
Maestros que tuvo". 100

100 Testimonio de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 18 de Julio 1.988
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En la  In s t itu c ió n  conoció D e le ito  a personas muy 
disp ares de la  in te lec tu a lid a d  española. Y precisamente e s ta  
apertura de ideas y contacto con gentes tan d ispares , le  
hizo l leg a r  a ser una persona tan preparada, tan madura, tan 
e q u ita t iv a ,  tan to ler a n te , y tan l ib e r a l  tanto en su 
pensamiento como en su actuación co t id ia n a .

Fue pues, importante para su formación e l  contacto que 
mantuvo con la  In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza y con todo lo  
que e l l a  suponía, bien mediante lo s  es tu d io s  que re a liz ó  o a 
través de la s  personas a la s  que conoció y con la s  cu a les ,  
mantuvo una amistad entrañable, en ocasiones con e l  contacto  
d ia r io  o a través de su correspondencia.

José D ele ito  que s in t ió  gran a f ic ió n  por la  l i t e r a tu r a  
desde su niñez ( in f lu e n c ia  del t e a tr o ) ,  empezó desde muy 
joven a frecuentar la s  b ib l io te c a s  madrileñas, forta lec ien d o  
a s í  su gusto por la  l i t e r a tu r a .

Su primer contacto con e l  Ateneo de Madrid, fue 
precisamente en su juventud:

"Esta afición se robusteció con mi asistencia 
diaria a la Biblioteca del Glorioso Ateneo de 
Madrid.
No faltaba ni un solo día. Por la mañana 
entraba y no salía hasta la hora de comer. 
Entonces, dejaba una señal en mi asiento para 
que fuese respetado. Por la tarde, volvía y 
así hasta la hora de cenar.
Guardo gran veneración por aquella 
Biblioteca". ^

D ele ito  frecuentaba asiduamente e l  Ateneo y aún 
resid iendo fuera de Madrid, no perdió e l  contacto.

"Normalmente, venía a Madrid dos o tres veces 
al año, para proseguir sus investigaciones. 
Solía ir a la Biblioteca Nacional, al 
Ateneo. . . .  etc .
Mi padre seguía teniendo sus amistades aquí y 
siempre soñó con volver a Madrid". 102

Si en un p r in c ip io , frecuentó la  B ib lio teca  del Ateneo 
para fo r ta le c e r  su gusto l i t e r a r io ;  posteriormente, cuando 
in ic ió  sus estudios h is tó r ic o s  lo  hizo para in vest igar  sobre 
la  corte  de lo s  A ustrias.

101 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p. 4

102 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito
Madrid 18 de Julio 1.988
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“Conocimos a D. José Deleito cuando gozábamos 
de la azarosa condición de opositores y le 
veíamos en la Biblioteca del Ateneo de 
Madrid, enfrascado ya en sus estudios sobre 
la Corte de los Austrias, que luego habían de 
proporcionarle algunos de sus mejores éxitos 
científicos*'. 103

Aunque no fue persona de grandes t e r t u l ia s  s in  embargo, 
s í  que s o l í a  frecuentar e l  Círculo del Ateneo.

Según lo s  r e g is tr o s  ( f ic h a s )  que obran en la  S ecretaría  
de e s ta  I n s t i tu c ió n ,  disponemos de lo s  s ig u ie n te s  datos:

SOCIO: Don José D e le ito  y Piñuela.

ALTAS BAJAS

15 Febrero 1.916 ___ Mayo 1.916

Diciembre 1.920 ___ ___  31 Enero 1.921

9 Junio 1.924 ___ ___  2 J u lio 1.924

26 Octubre 1.925 ___ ____  1 Diciembre 1.925

8 Abril 1.931 ___ ___  12 Junio 1.931

29 Marzo 1.936 ______  29 Abril 1.936

José D e le ito  se da de a lta  por primera vez como Socio  
d el Ateneo e l  15 de Febrero de 1.916, a p a rt ir  de é s ta  fecha  
y hasta e l  29 de Abril de 1.936, la s  a l ta s  y bajas se  
suceden.

Posiblemente fue so c io  antes de 1.916 s in  embargo, no 
disponemos de datos que nos confirmen t a l  h ip ó te s is .

"Muchas fichas desaparecieron cuando la 
Guerra Civil, por ello los datos están 
incompletos". 105

103 PERICOT GARCIA, Luis: "Don José Deleito y Piñuela. 
Recuerdos de una amistad" en SAITABI 35-38(1.950)11

104 Consulta efectuada en los Ficheros de Ateneo.
Madrid 21 de Junio 1.988

105 Entrevista con el Secretario del Ateneo de Madrid 
* Madrid 21 de Junio 1.988
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A p a rt ir  de 1.944 D ele ito  regresa a Madrid, donde f i j a  
de nuevo su resid en c ia . Vuelve a frecuentar e l  Ateneo, sin  
embargo, e s to s  datos tampoco están re f le ja d o s  en e l  archivo.

A propósito de la  proclamación de la  República, D ele ito  
nos describe  e l  ambiente del Ateneo:

“El Ateneo de Madrid, glorioso vivero 
intelectual, tribuna de la libertad siempre, 
y en los últimos tiempos tribuna y barricada, 
celebró ayer una fiesta musical grandiosa e 
imponente, para recibir las primicias -¿Quién 
con más titulos?- del canto a la República 
Española, que acababa de componer el maestro 
Oscar Esplá, con letra del ilustre poeta 
sevillano y republicano de abolengo Manolo 
Machado. Siempre la música acompañó a los 
grandes movimientos políticos, sociales o 
religiosos (himnos, salmos, cantos de triunfo 
y aún coplas populares), como vibración 
emocional, en que se condensa y exalta todo 
un hondo sentimiento colectivo.
La expectación era enorme.Salones, galerias, 
pasillos y escaleras hallábanse atestadas. La 
muchedumbre, apiñada en la calle, veíase 
difícilmente contenida por ordenanzas y 
porteros.
Los socios teníamos que entrar uno a uno por 
la custodiada puerta, que se entreabría 
ligeramente a nuestro paso". 108

La labor de la  Junta se extiende durante e l  primer 
t e r c io  de nuestro s ig lo ,  de 1.907 a 1.936.

La idea clave de lo s  promotores de la  Junta de 
Ampliación de Estudios, fue que la  reforma debía comenzar 
por la  Formación del Profesorado. Y formar a l profesorado de 
todos lo s  sectores  de la  Educación era algo que no podía 
hacerse desde dentro de España. Era preciso  primero enviar  
pensionados a l extranjero.

Pero e l  envío de pensionados no podía quedarse só lo  en 
eso . Había que f a c i l i t a r  también, e l  máximo aprovechamiento 
de lo  aprendido a la  vu elta  de España. A esa necesidad  
respondió la  creación de Centros de Investigación  como e l  
Centro de Estudios H istór icos y e l  I n s t i tu to  Nacional de 
C iencias F ís ico-N atura les .

ios DELEITO Y PIÑUELA, José: “Desde Madrid. La banda de
Alabarderos y los himnos a la 
libertad y a la República" en 
Mercantil VALENCIANO. 30 de Abril 
21.969(1.931),!
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Todo e s te  programa de reforma se fue realizando  
gradualmente durante lo s  tr e in ta  años de la  vida de la  
Junta.

En lo s  tre s  primeros años, tras  su creación por Decreto 
del l ib e r a l  Amalio Gimeno, e l  11 de Enero de 1.907, la  Junta 
de Ampliación de Estudios, logrará sobrev iv ir  a duras penas, 
por la  inmediata entrada de Maura en e l  Gobierno, hasta 
Octubre de 1.909. Pero de 1.910 a 1.914 la  obra logrará  
consolidarse y expandirse velozmente. No fa ltaron  
d if ic u l ta d e s  con la  I Guerra Mundial y sobre todo con la  
Dictadura de Primo de Rivera.

La Junta pasó esos baches y v ió  ampliamente apoyada su 
labor por la  llamada República de lo s  I n te le c tu a le s .

Los logros h is tó r ic o s  de la  Junta pueden ca lib rarse  en 
dos v e r t ie n te s  fundamentales; en primer lugar, por e l  
proceso de actu a lizac ión  cu ltu r a l ,  c i e n t í f i c a  y pedagógica; 
y en segundo lugar, por su e fe c to  de fermento y a c ica te  para 
la s  anquilosadas in s t i tu c io n e s  educativas tra d ic io n a le s .

La activ idad  más llam ativa de la  Junta fue e l  envió de 
pensionados a l extranjero. El grueso de la s  pensiones tuvo 
carácter in d iv id ua l.

José D ele ito  será uno de aquellos profesores con ganas 
de in v e s t ig a r ,  de conocer otras gentes y otros enfoques 
d id á c t ico s  y metodológicos.

D ele ito  forma parte del Seminario de H istor ia  
Contemporánea. Había comenzado sus in vestigac ion es  en 
Archivos y B ib lio te c a s  españolas. Baste recordar que 
pertenece a e s te  Seminario de 1.909 a 1.911.

D. Rafael Altamira le  va encauzando y asesorando sobre 
sus in v est ig a c io n es  y la  forma de l le v a r la s  a la  p rá ct ica .

El sentido  de apertura y europeización va haciendo 
mella en e l  e sp ír itu  del joven profesor D ele ito . Es prec iso  
s a l i r  fuera, conocer otras ideas:

"Le escribo para que solicite usted 
inmediatamente su Pensión para Italia y 
Francia.
Le conviene salir y ver mundo". 107

107 Rafael Altamira a José Deleito 
Madrid 14 de Enero 1.912
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La re lac ión  que mantiene D e le ito  con la  Junta es la  
habitual de un profesor u n iv e rs ita r io  que d is fr u ta  de varias  
pensiones, concretamente:

Obtiene en 1,914 para estudiar en Francia, B élg ica  y 
Suiza, sobre e l  tema de la  Emigración española en tiempo de 
Fernando VII. Pensión que fue interrumpida por la  I Guerra 
Mundial, lim itándose sus in v est ig a c io n es  a Burdeos y Bayona.

Durante lo s  meses de Mayo a J u lio  de 1.925, por R.O. de 
29 de Abril (1 .9 2 5 )  a propuesta de la  Junta, D e le ito  obtiene  
pensión para proseguir durante t r e in tr a  d ias  en Francia, 
B élg ica  y Suiza la s  in vestigac ion es  h is tó r ic a s  que, desde 
1.914 venía realizando.

En febrero de 1.932 s o l i c i t a  la  nueva pensión a la  
Junta, e s ta  vez para Francia e I t a l i a .

Obtuvo la  pensión s o l ic i ta d a  y trabajó en e l l o  durante 
más de cuatro meses. De primeros de Abril a primeros de 
J u lio ;  y d e l 17 de Agosto a l  16 de Septiembre de 1.933.

La re lac ión  d el pensionado con la  Junta era meramente 
burocrática . Al aceptar la  pensión se comprometía a cumplir 
una s e r ie  de re q u is i to s  para poder obtener e l  pago de la  
misma:

-El pensionado deberá comenzar su pensión hallándose  
en e l  punto de su d estin o , en la  fecha señalada  
por la  Junta. Esta fecha no debe a lte r a r se .

-E l d ía  señalado para e l  comienzo de la  pensión, e l  
pensionado debe obtener un c e r t if ic a d o  de presentación  
a la  autoridad diplomática o consular española o, s i  
no la  hubiere, a la  Jefatura de P o l ic ía  de la  ciudad o 
la  autoridad académica del estab lec im iento  en que haya 
de es tu d ia r . Este ce r t if ic a d o  debe ser remitido a la  
Junta.

-El d ía  15 de cada mes, o e l  más próximo s i  fuera  
f i e s t a  obtendrá otro c e r t if ica d o  análogo.

-Con e s te  c e r t i f ic a d o  enviará también una nota resumen 
d el trabajo que haya realizado en lo s  tr e in ta  d ias
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anteriores. 108

D ele ito  mantiene también correspondencia con Menéndez 
Pidal 108 sobre temas de trabajo relacionados con la  Junta.

Asimismo rec ib ió  correspondencia de Navarro Tomás que 
p erten ec ía  a la  Junta, Comisión delegada de Barcelona. El 
tema en cuestión  era la  publicación del programa de trabajo  
para 1.933. 110

Años después, en 1.938 Navarro Tomás escribe  de nuevo a 
D e le i t o :

i o b  -Presentará, además, al terminar la pensión un resumen 
de todo el trabajo hecho durante su disfrute 
destinado a publicarse y con extensión que no exceda 
de un página en cuarto de tipo corriente.

-Dentro de los seis meses siguientes al final de la 
pensión, deberá presentar una memoria, trabajo de 
investigación u obra personal que sea fruto de 
aquella.

-Los pagos de las pensiones se harán por mensualidades 
vencidas, situándose los fondos en pesetas oro, a 
disposición de la Autoridad Diplomática o Consular 
española en la ciudad de residencia del pensionado o 
en la más próxima en que las haya, desde la cual, 
cuando sea posible, se procurará hacer el envío 
mediante un banco.

-Con la primera mensualidad se abonará la mitad de la 
consignación para viaje y con la última la segunda 
mitad.

-Si el pensionado regresa a España sin haber percibido 
todas las mensualidades y los viajes, y tuviera que
cobrar en España alguna parte de ellos, este pago se
hará en pesetas moneda corriente sin que sea posible 
abonar diferencias de cambio.

-Es esencial que el pensionado consigne siempre que se 
dirige a la Junta las señas de su domicilio, a las 
cuales le será enviada toda la correspondencia.

108 R. Menéndez Pidal a José Deleito y Piñuela
Madrid 31 Marzo 1.931

110 Navarro Tomás a José Deleito y Piñuela 
Barcelona 25 Febrero 1.933
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"Conviene que piense usted en ese trabajo (se  
ref iere  a los  Emigrados Españoles); como 
materia de un volumen que se publicará 
independientemente de las  demás publicaciones  
del  Centro". 111

Para d e l i m i t a r  l a  r e l a c i ó n  de D e l e i t o  con e s t a  
I n s t i t u c i ó n ,  hemos a cu d id o  a l  A rch ivo  de l a  J u n ta  de 
A m p l ia c ió n  de E s t u d i o s  (M ad r id ) ,  a l a  B i b l i o t e c a  d e l  
C . S . I . C .  (Madrid) y a l a  docum entac ión  y c a r p e t a s  de D. J o s é  
D e l e i t o  (A rc h iv o  de Doña V i r g i n i a  D e l e i t o ) .

Tan im p o rta n te  a l  menos como e l  e n v i ó  de e s t u d i o s o s  a l  
e x t r a n j e r o  f u e  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  d e n tr o  de España por  
v a r i o s  Organismos c r e a d o s  por l a  J u n ta  y que s e  en con trab an  
b a jo  su t u t e l a .  Los más im p o r t a n t e s  fu ero n  l a  R e s i d e n c i a  de 
E s t u d i a n t e s ,  e l  I n s t i t u t o  E s c u e l a ,  e l  C entro  de E s t u d i o s  
H i s t ó r i c o s  y e l  I n s t i t u t o  de C i e n c i a s  F í s i c o - N a t u r a l e s .

Nos i n t e r e s a  aquí  r e s a l t a r  l a  la b o r  desempeñada por e l  
C entro  de E s t u d i o s  H i s t ó r i c o .  Creado en 1 .9 1 0  y d i r i g i d o  por  
Ramón Menéndez P i d a l ,  cabe d e c i r  que fu e  un gran  
r e v i t a l i z a d o r  de n u e s t r a s  c i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  y s o c i a l e s .  
A lgunas  de s u s  s e c c i o n e s ,  con s u s  animadores  r e s p e c t i v o s ,  
fu e ro n  H i s t o r i a  M edieva l  (Eduardo de H in o j o s a ,  C la u d io  
Sánchez  A l b o r n o z ) ,  F i l o l o g í a  (Menéndez P i d a l ,  Américo  
C a s t r o ) ,  A r q u e o lo g ía  (Manuel Gómez Moreno) y Derecho ( F e l i p e  
C lem ente  de D i e g o ) .

J o s é  D e l e i t o  s e  formó en e l  Centro  de E s t u d i o s  
H i s t ó r i c o s  y emprendió s u s  p r im eras  i n v e s t i g a c i o n e s  b a jo  l o s  
a u s p i c i o s  de e s t e  C en tro .

En un p r i n c i p i o  tan  s ó l o  s e  c r e a  e l  Centro  en Madrid.

T r a n s c u r r id o s  unos  a ñ o s ,  s e  c r e a  e l  Centro  de E s t u d i o s  
H i s t ó r i c o s  d e l  P a i s  V a l e n c i a n o .

"Se dio lectura a l  Decreto de 3 de Junio 
último (G. del  4)  por e l  que se crea en esta  
Universidad un Centro de Estudios Históricos  
del Pais Valenciano". 112

111 Navarro Tomás a José Delei to y Piñuela 
Barcelona 21 Febrero 1.938

XX2 A.U.V.
Libro de. Actas. Sesión,celebrada e l  17 Julio 1.937 
Libro 2.520, f °  6
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El Centro estuvo ubicado en e l  antiguo Colegio del  
Patriarca.

Se constituyó la  Junta de Patronato de dicho Centro e l  
27 de Agosto de 1.937. C onstitu ían dicha Junta:

-Sr. Consejero de Cultura d el Consejo P rov in cia l de 
Valencia, don Francisco Bosch Morata.

-Don Luís Gonzalvo P ar ís , Catedrático de la  Facultad de 
F i lo s o f ía  y Letras.

-Don José D ele ito  y P iñuela , Catedrático de la  Facultad 
de F i lo s o f ía  y Letras.

-Don José María Ots Capdequi, Catedrático de la  
Facultad de Derecho de e s ta  Universidad. 113

Pese a la  importancia del Centro la  documentación 
e x is te n te  tanto en e l  Archivo de la  J.A.E. (Madrid) como en 
e l  Archivo U n ivers itar io  de Valencia, es muy reducida.

Destacamos por su importancia, la  re lación  del 
personal que trabajaba en e s te  Centro: 114

-Don Dámaso Alonso, Don Emilio Alarcos, Don Emilio 
García Gómez, Don Lorenzo Rodríguez-Castellano García, 
Don José D ele ito  y Piñuela, Don Moisés Sánchez Barrado 
y Don Galo Sánchez.

. La documentación mas completa en torno al tema es ta  
re fer id a  a la s  Actas de se s io n es  de la  Junta del Patronato. 
La primera de e l l a s  se celebró e l  27 de Agosto de 1.937 con 
e l  f in  de c o n s t itu ir  e l  Centro como t a l .  A sistieron  a la  
misma a lta s  personalidades de la  vida s o c ia l  educativa  
valenciana:

-Don José Puche Alvarez, Rector de la  Universidad.

-Don Francisco Bosch Morata, Consejero de Cultura del 
Consejo Provincia l

113 A.U.V.
Oficio para oue se sirva concurrir Don José Deleito 
a la Junta de Patronato. Caja 1.096

114 Centro de Estudios Históricos de Valencia.
Archivo de la J.A.E. Caja 1824 
(C.S.I.C. Madrid)
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-Don José D ele ito  y Piñuela, Catedrático de H istór ia  de 
la  Universidad.

-Don José Ots Capdequi, Catedrático de Derecho.

-Don Felipe Mateu, D irector del Archivo Regional de 
V alencia .

Posteriormente se celebraron se s io n es  e l  2 de Marzo y 
e l  24 de Junio de 1.938.

D ele ito  a s i s t i ó  a todas la s  se s io n e s .  110

El Centro r e a liz o  una gran labor, recogiendo 
abundantisimos m ater ia les , archivos, b ib l io te c a s  y otros  
d ife r e n te s  fondos documentales y b ib l io g r á f ic o s  que en 
p e lig r o  de desaparición , hallaron en lo s  lo c a le s  d e l Centro 
un lugar adecuado para su custodia  y conservación.

Los medios económicos necesarios para conservar 
dignamente tan v a l io s o s  fondos, tardaron en l leg a r  por lo 

« que la  labor de lo s  investigadores encontró bastantes  
ob stácu los. 116

El Centro tuvo una vida corta , pues con la  Guerra C iv il  
la  normalidad y e l  desenpeño de la  actividad cotid iana  
desapareció y con e l l o  todas las  in s t i tu c io n e s  dependientes  
de la  Junta.

El Centro so lo  funciono en Valencia desde e l  27 de 
Agosto de 1.937 a l 24 de Junio de 1.938.

José D ele ito  Piñuela fue e leg ido  Correspondiente de la  
Real Academia de la  H is tor ia  por Valencia e l  7 de Enero de 
1.921.

"Han sido elegidos Correspondientes de 
nuestra Academia en Cartagena (Murcia) Don 
Antonio Puig C. y en Valencia, e l catedrático 
de aquella Universidad Don José Deleito y

n s  A.U.V.
Junta de Patronato  Caja 1.096

n e  A.U.V.
Actas de la Junta del Patronato del Centro de 
Estudios Históricos del Pais Valenciano.
Sesión del 4 de Marzo 1.938 Caja 1.096, f° 9
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Piñuela". 117

Firmaron la  propuesta e l  Conde de C ed illo ,  don José 
Ramón Hélida y don Antonio B a l le s te r o s .

"Por considerarla de justicia tuve una 
satisfacción verdadera en firmar la propuesta 
a favor de Usted. . . .
  le fe lic ito  en su labor histórico
literaria". 118

Hemos revisado e l  Expediente de D ele ito  en la  Academia 
de la  H istor ia  (S ecre ta r ia )  y lo s  datos que a l l í  obran son 
mínimos:

"Sustituyó José Deleito a Tramoyeres Blasco 
(por defunción).

Fue también don José miembro de la Comisión 
Provincial de Monumentos Artísticos de 
Valencia". 110

Las Provincias comentaron e l  nombramiento de D ele ito :

"Al lado de otros maestros, . . .  figuran como 
vocales correspondientes otros hijos de esta 
tierra, domiciliados en nuestra ciudad. Son 
ellos don José Martinez Aloy, don Vicente 
Vives Liem, don José Sanchis Sivera, Sr. 
Barón de San Petrillo, dan Francisco 
Almarche, don Jesús Gil y Calpe, don 
Rodrigo Pertegás, don José Deleito y 
Piñuela". 120

117 Boletin de la Real Academia de la História.
Febrero (1.921),189

118 C. de Cedillo A José Deleito 
Madrid 12 Febrero 1.921

n a  Expediente de C. de la Real Academia de la Historia. 
Secretaria de la Academia de la Historia (Madrid).

120 ANTAÑO, Juan de: "La Real Academia de la Historia" 
en LAS PROVINCIAS. 30 Junio, 19.706 (1.923), 3
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Juan de Antaño hace un poco de h is to r ia  personal de 
cada uno de lo s  e le g id o s ,  destacando sus cualidades  
personales y p ro fes io n a les;  re f ir ié n d o se  a D e le ito ,  pondera 
su labor y su v a l ía  personal:

"Aunque no es valenciano, su larga residencia 
aquí y sus aficiones a registrar nuestros 
archivos, le dan carta de naturaleza en 
nuestra ciudad.
  Su extensa cultura y su laboriosidad
permiten abrigar la esperanza de que este 
ilustre catedrático colaborará muy 
eficazmente en la obra que están llevando a 
cabo los historiadores valencianos". 121

Después de numerosos trabajos de carácter h is tó r ic o  y 
l i t e r a r io ,  José D ele ito  fue nombrado miembro t i t u la r  de la  
Sección de S ín te s is  H istór ica  del Centre Internacional de 
Synthése de Paris en 1.927. Pasaba pues, a formar parte del  
grupo de españoles que participaban en la  intensa activ idad  
in ternacional de aquellos momentos.

En e s te  mismo año se crea la  fundación para la  
Ciencia, Centro Internacional de S ín t e s i s ,  anejo a l  
I n s t i tu to  de Cooperación I n te le c tu a l ,  del que es Consejero 
J u r is ta  e l  Sr.Altamira.

En e l  Centro Internacional de S ín te s is  f igura cada cual 
en su esp ec ia lid a d , lo s  Sres. Cajal y Menéndez P idal y e l  
Catedrático de la  Universidad de Valencia Sr. D e le ito .  122

La prensa recogió la  n o t ic ia  del nombramiento:

"Para formar parte de la Institución de 
reciente creación, anejo al Instituto de 
Cooperación Intelectual, ha sido designado el 
ilustrado Catedrático de la Universidad de 
Valencia don José Deleito y Piñuela, autor de

*2* ID.

122 "Los españoles en la vida internacional" en A.B.C.
27 de Marzo (1.927). (Archivo de Da Virginia Deleito)
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numerosas obras y trabajos de carácter 
histórico y literario". 123

"Me honra mucho que mi modesta persona sea 
miembro de la Sección de Síntesis Histórica 
del Centro I . de Sintesis de Paris". 124

"El Centre Internacional de Synthése
recientemente creado en Paris, . . .  acaba de 
nombrar miembro titular de la Sección de 
Síntesis Histórica a don José Deleito y 
Piñuela". 125

"... en e l Centro Internacional de Síntesis 
figuran los Sres. Cajal y Menéndez Pidal y el  
Catedrático de la Univ. de Valencia, don José 
Deleito y Piñuela". 126

Nos consta, por re feren c ia s  de su h ija  Da V irg in ia  
D ele ito  y por otras personas que le  conocieron, que 
frecuentaba e l  Ateneo Mercantil e incluso  dió alguna 
conferencia  en é l ;  ten ía  gran amistad con don Mariano 
Gómez,que fue Presidente de es ta  entidad desde e l  25 de 
Enero de 1.925 hasta e l  12 de Abril de 1.929. 127

En nuestra búsqueda de información, hemos recurrido a l  
Secretario  del Ateneo, don Joaquin Guillamónt quien 
amablemente nos ha f a c i l i t a d o  e l  acceso a la  Secretaria  del 
Centro.

123 "Centro Internacional de Síntesis" en A.B.C.
12 de Abril (1.927). (Archivo de D* Virginia Deleito)

124 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p.5

125 "Sobre el nombramiento de D. José Deleito" en LA 
CORRESPONDENCIA DE VALENCIA. 18 Mayo (1.927).

126 "El Centro Internacional de Síntesis Histórica" 
en La VOZ. 23 de Marzo (1.927.
(Archivo de Da Virginia Deleito)

127 MARTI SORD, José: Crónica del Ateneo Mercantil. 
( 1.879-1.979). Edita Ateneo M. Valencia, 1.979
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Después de una paciente  búsqueda por lo s  f ich eros  de 
Socios, no hemos encontrado ningún dato referido  a l  
S r .D e le i to .

He mantenido una larga conversación con e l  
Sr. Guillamónt y don José Marti Soro (uno de lo s  Socios más 
antiguos del Ateneo); ambos coinciden en afirmar que lo s  
f ich ero s  están incompletos y que posiblemente fuese Socio, 
aunque no f ig u re  en S ecretar ia . Ese ha sido e l  caso de don 
Santiago Ramón y Cajal que se ha descubierto  grac ias  a una 
in vestigac ión  r e c ie n te .

Podemos afirmar que D e le ito  fue Socio d el Ateneo porque 
a s í  figura en la  "Caricatura hecha a nuestro autor por e l  
dibujante don Francisco de P. Gamborino Martín, con motivo 
de la  / Exposición de Caricaturas de Socios del Ateneo 
M ercantil, que formó dicha sociedad del 1 a l 19 de Diciembre 
de 1.926". 1 2 8

Otra de la s  in s t i tu c io n e s  que D ele ito  frecuentó fue e l  
Ateneo C ie n t íf ic o  y L iterario  de Valencia.

Dió varias  conferencias y tuvo a su cargo la  
inauguración d el curso 1 .910-1 .911 .

Pronto e s ta  in s t i tu c ió n  ir ía  decayendo y su activ idad  
fue bastante reducida a p a rt ir  de 1.920. Anteriormente había 
ten ido mucha activ idad  e importancia, sobre todo en la  época 
que estuvo Cajal en Valencia.

La Academia Juríd ico  Escolar Valenciana, e l  Círculo
In stru c t iv o  y Reformista, la  Asociación R at-P enat,. . .  entre  
o tr a s ,  fueron In s t itu c io n e s  con la s  que D ele ito  se
r e la c io n ó .

Es d i f í c i l ,  en un personaje como don José D ele ito
acotar todas la s  In s t itu c io n e s  con la s  que pudiera
re la c io n a rse , durante su estancia  en Valencia. No es é s ta  
nuestra in tención , sino por e l  contrario , aportar nuestros  
datos e información para esc la recer , s i  es p o s ib le ,  algún 
aspecto del tema.

128 Archivo de Da Virginia Deleito Ortega. Madrid.
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1 . 4 . -  Las o p o s i c i o n e s  a una p l a z a  o f i c i a l  en l a  e n s e ñ a n z a . -

Terminados lo s  estu d ios  u n iv e r s i ta r io s ,  su ruta 
p ro fes io n a l inmediata era la  consecución de una cátedra de 
H isto r ia . Sin abandonar e l  cuadro general de la  misma 
y, dentro de é l ,  la s  esp ec ia lid ad es  de moderna y
contemporánea.

Anteriormente, e l  joven D e le ito  habia in ic ia d o  su 
carrera p e r io d ís t ic a .  Ya en 1.897 empieza a e s c r ib ir  en "El 
Cardo"; semanario p o l í t i c o ,  l i t e r a r io ,  a r t i s t i c o  y de sport, 
fundado en Madrid por e l  Marqués de Alta V il la .

Su preocupación por lo s  problemas h is tó r ic o s ,  s o c ia le s ,  
p o l í t i c o s  y l i t e r a r io s  era ev idente.

Su vocación y preocupación por la  enseñanza surgió  en
é l  bastante pronto, antes de terminar sus estu d ios
u n iv e r s i ta r io s .

Al acabar la  L icenciatura en 1.901, obtiene e l
C ertif ica d o  de Aptitud pedagógica en la  Escuela Normal 
C entral, donde cursó la s  asignaturas de Pedagogía, H istor ia  
de la  Pedagogía y Derecho y L eg islac ión  Escolar, como se 
d i j o .

Dos años más tarde, in ic ia  su andadura de opositor;  
presentó por d iez veces, d ife r e n te s  in stan c ias  d ir ig id a s  al  
SR. Ministro de Instrucción Pública y B e lla s  Artes y a l
Subsecretario  del mismo M in ister io , so lic ita n d o  p laza  como 
op ositor  en la s  d ife re n tes  vacantes que se produjeron en la s  
Universidades de Santiago de Compostela 1 2 0 , Zaragoza 13°,  
Valencia 131; nuevamente Santiago de Compostela 132, S e v i l la  
133, otra convocatoria de Valencia 134 y por últim o, nueva 
s o l i c i t u d  para S e v i l la .  133

120 A.A.A.H.
Escrito Hológrafo dirigido al Excmo. Sr. Ministro de I 
Pública v B. Artes. Madrid 21-9-1.903. LEGAJO 397/3

130  ID.

i s i  ID. Fechada en Madrid el 10-12-1.903 

i 33 A.A.A.H.
Escrito Hológrafo dirigido al Excmo. Sr. Ministro de I 
Pública v B. Artes. Madrid 8-10-1.904. LEGAJO 397/3

133 i d .

134 ID. Madrid 15-9-1.905 

136 ID.
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Hubo Universidades, a la s  que José D ele ito  opositó  
varias veces y a d ifere n tes  Cátedras que sa lía n  a un tiempo, 
como es e l  caso de Valencia, Santiago de Compostela y 
S e v i l l a .

De 1.903 a 1.906, D e le ito  firmó d iez  oposic iones,  
aunque no sabemos con exactitud  s i  l leg ó  a presentarse a 
todas e l l a s .

Tan só lo  tenemos referenc ia  de su actuación en la s  que 
v e r i f i c ó  en 1.905 y en 1.906:

-H is to r ia  U niversal, Moderna y Contemporánea, 
Universidad de Valencia. Facultad de F i lo s o f ía  y
Letras, sección  de H is to r ia .

Aprobó los  e j e r c ic io s  y obtuvo un voto.

-H is to r ia  Moderna y Contemporánea de España. 
Universidad de Valencia, Facultad de F i lo s o f ía  y
Letras. Sección de H is tor ia .

Obtuvo dos votos en la s  tre s  votaciones que en 
é s ta  hubo.

En la  Gaceta del 31 de J u lio  de 1.905 aparece la
Convocatoria para la  Oposición de Cátedra de H istor ia  
U niversal, Antigua y Media. Universidad de Valencia y José 
D ele ito  s o l i c i t ó  tomar parte en e l l a  y además obtuvo la
plaza:

Se efectuaron e s ta s  oposic iones en e l  curso 1 .905-1.906  
ante e l  Tribunal que p res id ió  don Manuel del V alle y en 
la s  que obtuvo la  expresada cátedra e l  s o l i c i t a n t e ;  
é s te  d ise r tó  por e s c r i to  (como lo s  demás op ositores)  en 
e l  primer e je r c ic io  sobre e l  tema "La Monarquía 
Visigoda” .

En e l  quinto e j e r c ic io ,  hizo observaciones, en d ías  
d ife r e n te s ,  a l opositor Sr. Almarche sobre su memoria 
"El Consulado del mar en Valencia" y a l  opositor Sr. 
Garrido sobre la  suya: "Dominación Bizantina en
España".

D ele ito  presentó a e s ta s  oposiciones una monografía 
sobre "Colonización y Comercio Fenicio", 138 a s í  como un 
Programa de "Historia Universal Antigua y Media".137

138 A.A.A.H. Memoria presentada por José Deleito v Piñuela a 
las Oposiciones a la cátedra de Historia Universal. 
Antigua y Media. Madrid 1.906 (Es una extensa memoria de 
110 páginas). LEGAJO 397/3 

137 A.A.A.H. Programa de Historia Universal. Antigua y Media 
presentado por José Deleito v Piñuela a las Oposiciones
a la cátedra., -de esta asignatura (Universidad de
Valencia) .Madrid 1.906. Consta de 106 pags. LEGAJO 397/3
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En l a  Gaceta  de Madrid d e l  6 de A b r i l  de 1 .9 0 6  s a l e  
p u b l ic a d o  e l  nombramiento de J o s é  D e l e i t o  y P i ñ u e l a  como 
C a t e d r á t i c o  de H i s t ó r i a  U n i v e r s a l ,  Antigua  y Media de la  
F a c u l ta d  de F i l o s o f í a  y L e t r a s  de l a  U n iv e rs id a d  de 
V a l e n c i a ,  con e l  haber anual  de 3 .5 0 0  p e s e t a s ,  que 
p e r c i b i r í a  con cargo  a l o s  p r e s u p u e s t o s  p r o v i n c i a l e s  y demás 
v e n t a j a s  que concede  l a  l e y .

Con motivo de l a  o b t e n c ió n  de l a  C átedra ,  l a  p rensa  
comentó e l  a c o n t e c i m i e n t o :

"Después de b rillan tísim os e jerc ic io s  ha 
obtenido la  plaza de catedrático de H istoria  
Universal en la  Universidad de Valencia e l  
erudito redactor del Resumen don José Deleito  
y Piñuela, a quién de corazón felicitam os. 
Pocos jóvenes hay tan dignos de buena suerte, 
pues su vida ha sido siempre e l  estudio y e l  
trabajo in telectual" . 138

"El País"  por su p a r t e  también comenta l a  n o t i c i a :

". . .  Le ha sido dada la  Cátedra de Historia  
Universal, de la  Universidad de Valencia, a l 
joven don José D eleito y Piñuela, que será 
seguramente, un notable catedrático. Formaban 
e l  Tribunal de estas oposiciones lo s  Sres.
V alle, Brieva Salvatierra, Vignau, Morayta,
Sales y Ferré y García Moreno". 130

D e l e i t o  a n t e s  de o b ten er  l a s  o p o s i c i o n e s ,  m ie n t r a s  
r e s i d i ó  en Madrid, c o la b o r ó  en v a r i a s  p u b l i c a c i o n e s ,  e n t r e  
e l l a s  El Resumen. Ten ía  p u es ,  g ran jead a  su r e p u t a c i ó n  
p e r i o d í s t i c a ,  g r a c i a s  a su e s f u e r z o  y t r a b a jo  c o n s t a n t e .

"Después de reñidísimas oposiciones ha sido 
nombrado Catedrático de H istoria Universal, 
Antigua y Media, en la  Universidad de 
Valencia, nuestro distinguido amigo don José 
D eleito y Piñuela.
Este querido compañero nuestro, que tantas 
veces y con tanta g lor ia  tomó parte en 
nuestros trabajos lite r a r io s , es, además, un 
poeta lucidísim o y excelente músico a la  vez. 
Así es que nadie, es capaz de hacer

*30 Correspondencia de España. 3 de Abril (1.906),4  

1 3 0  El P a ís . 2 de Abril <1.906),1
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traducciones como las que Deleito lleva 
hechas, sobre esas romanzas en boga, que 
nuestros delitantis destrozan sin saber lo 
que dicen al contarlas en italiano o en 
francés.
Su instrucción solidísima ha triunfado de 
cuantos enemigos tenía en el tribunal que le 
ha votado, por sus ideas liberales. Deleito 
es, en suma, una de las personas más dignas, 
más serias y más honradas que conocemos. 
Estamos seguros de que en el Claustro de 
Valencia como entre nosotros, e l eminente 
joven Deleito no tendrá más que amigos". 140

Después de doce años como Catedrático de H istor ia  
Universal, Antigua y Media de la  Universidad de Valencia, 
José D ele ito  s o l i c i t a  la  Cátedra del mismo nombre de la  
Universidad Central (Madrid). Concurren a e l l a s  lo s  
s ig u ie n te s  ca ted ráticos:

Don José Palanco (Universidad de Granada).
Don Claudio Sánchez Albornoz (Universidad de V a llad o lid )  
Don José D ele ito  y Piñuela (Universidad de V alencia).
Don Antonio de la  Torre (Universidad de Barcelona).

En aquellos momentos, curso 1 .918-1.919 José D ele ito  
era e l  único de lo s  asp irantes que desempeñaba una cátedra  
d el mismo nombre que la  anunciada, además ten ía  doce años de 
antigüedad como ca ted rá tico  y varios trabajos de 
in vestigac ión  relacionados con dicha Cátedra e Informes 
favorables de la Real Academia de la  H istoria  y Consejo de 
Instrucción  Pública sobre varias de sus obras publicadas. 
Sin embargo, por R.O. de 26 de Diciembre de 1.919 se  
adjudicó la  cátedra a don Claudio Sánchez Albornoz.

Todo indicaba que la  persona más adecuada para 
desempeñar dicha plaza era don José D ele ito  y P iñuela , tanto  
por su experiencia  en la  enseñanza como por sus 
in vest igac ion es  en la  h is to r io g r a f ía  española. Una vez más, 
e l  partidismo y la  id eo lo g ía  del momento triunfaron sobre e l  
trabajo constante y e l  esfuerzo personal.

D e le ito  interpuso "P le ito  Contencioso Administrativo"  
contra la  R.O. de 26 de Diciembre de 1.919. 141

140 "Un nuevo Catedrático" en EL RESUMEN.
8 de Abril,25 (1.906),2

141 A.A.A.H. Ministerio de Instrucción Pública v B. Artes. 
Presidente del Tribunal Supremo. Pleito n£ 2.997 
LEGAJO 12.566/10 Exp. Pers., de Depurac. y Jub. Forzosa
o.c. Madrid 15 de Julio de 1.920
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Con fecha 31 de Mayo de 1.923 e l  Tribunal Supremo se 
d i r i j e  a l M inisterio de Instrucción  Pública y B e lla s  Artes 
para comunicar que se absuelve a la  Adninistración de la  
demanda interpuesta  por e l  Sr. D e le ito  y Piñuela. 142

Después de tres  años, José D e le ito  v o lv ía  a estar  como 
a l p r in c ip io , de nada le  s irv iero n  sus in s ta n c ia s ,  sus 
a cred itac ion es , sus d esve lo s . Lo que más había deseado era 
volver a su añorado Madrid, siendo ca tedrático  de la  
Universidad Central:

"En aquel momento él comprendió que ya no lo 
lograría, pues iba siendo más mayor, ya tenía 
44 años y además se desanimó mucho cuando le 
quitó la cátedra don Claudio S. Albornoz, 
siendo mucho más joven que él y además con 
menos experiencia en la docencia y también 
menos investigaciones realizadas". 143

En la  prensa valenciana, concretamente en "El Mercantil 
Valenciano" apareció la  n o t ic ia :

"Sobre la adjudicación escandalosa de una 
Cátedra". 144

En e s te  ar t ícu lo  se comenta la  in j u s t ic ia  e 
irracionalidad  de e s te  nombramiento, a l mismo tiempo que se 
anuncia e l  P le i to  interpuesto por don José D e le ito  y 
Piñuela:

"... según noticias de Madrid, ha despertado 
gran expectación la próxima vista del recurso 
contencioso administrativo que se efectuará 
el próximo 17 de actual en la sala cuarta del 
Tribunal Supremo, a las dos de la tarde, para 
decidir sobre la legalidad de la adjudicación 
de la Cátedra . . .  adjudicada a Don Claudio 
Sánchez Albornoz.
Este nombramiento produjo indignación por

142  A.A.A.H.
Resolución del Pleito Contencioso Administrativo, 
ns 2.997 LEGAJO 12.566/10 o.c.

143 Entrevista con D* Virginia Deleito Ortega o.c. 
Madrid 13 de Julio de 1.988

144 Mercantil Valenciano. 13 de Febrero, (1.923),2 
(Archivo D* Virginia Deleito)
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considerarles de injusticia y legalidad 
inconcebibles y un alarde de desfachatez en 
el Consejo de Instrucción Pública que le 
propuso y en el Ministro que le llevó a la 
Gaceta, por lo cual varios consejeros 
presentaron votos en contra.
El más perjudicado de los concursantes, don 

José Deleito, ha interpuesto recurso 
contencioso. Alega que es el único que estaba 
dentro de la condición básica del Concurso, 
por desempeñar asignatura “igual a la 
vacante". . .
Además de las razones legales que abona la 

apelación, parece que en la resolución del 
Concurso y sus derivaciones han existido 
anomalías, falsedades y subterfugios, que 
revelan no haberse jugado limpio.
. . . .  defenderá al Sr. Deleito don Angel 
Osorio Gallardo, que tantas victoras ha 
logrado en el Supremo sobre las polacadas 
ministeriales". 145

Trece años después, en Mayo de 1.936, D ele ito  seguía  
con la  i lu s ió n  de l le g a r  hasta la  Universidad Central, como 
lo prueba e l  s ig u ie n te  e s c r ito :

"Solicita al Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad Valenciana (para su tramitación a 
la superioridad) se le admita al concurso 
anunciado por Orden del 16 de Abril de 1.936 
(Gaceta del 22) para proveer la Cátedra de 
Historia Universal, Moderna de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid, para lo cual adjunto hoja de 
servicios y copias del título de catedrático 
y dictámenes emitidos sobre varias de mis 
obras publicadas". 148

En su documentación personal hemos encontrado unas 
c u a r t i l la s  t i tu la d a s:

"Sobre la  p osib ilid ad  del acceso de José D ele ito  a una 
Cátedra de la  sección de H istor ia  de la  Universidad de 
Madrid". *47

145 id .

148 A.U.V. Expediente Personal de José Deleito v Piñuela. 
Caja 1.35Q 

9
147 Carpetas de documentación personal.

Archivo de D* Virginia Deleito Ortega (Madrid).
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En e l la s  expresa lo s  trabajos y méritos que posee para 
poder optar a dichas cátedras. Las p o s ib le s  son:

-H is to r ia  de la  Cultura ( que p iensa dejar Zabala).
Bien convirtiendo en esa cátedra la  
actual H istor ia  Universal Moderna 
Contemporánea que dejará Ibarra al 
ju b ila r se  ( s i  corresponde a l turno 
de tra s la d o ) ,  bien creándola como 
Cátedra t i t u la r  nueva.

-Metodología de la  H istor ia  e Introducción a la
H istor ia  :
(Aquí D ele ito  r e la ta  la  amplitud de 
la  Cátedra y lo s  p o s ib les  méritos  
que posee para poder acceder a 
e l l a ) .

-H is to r ia  de Madrid, H istoria  de la  Casa de Austria o
H istor ia  Moderna de España:
(Alega como méritos sus trabajos  
sobre la  “España de Felipe IV". Ya 
había publicado varias  de la s  obras 
que componen e s ta  s e r ie ) .

Todas la s  p erspectivas p ro fes io n a les  de D e le ito ,  
se fueron abajo con la  s itu ación  p o l í t i c a  que vino después. 
Unos meses más tarde, se declaró la  Guerra C iv i l  Española, y 
todo y todos se re sen tir ía n  con e l l o .

D ele ito  continuó durante toda la  guerra en Valencia  
como cated rático  de la  Universidad, hasta que con e l  tr iunfo  
y ocupación franquista  fue expedientado y sometido a la s  
Normas de Depuración del Personal Docente U n ivers itar io  
(según Ley de 18 de Marzo de 1.939).
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1 . 5 . -  E x p e d ie n te  de  Depuración y  J u b i l a c i ó n  F orzo sa .  -

Valencia fue ocupada por e l  e j é r c i to  nacional e l  20 de 
Marzo de 1.939. Un mes más tarde, se in ic ia n  la s  adhesiones, 
declaradas juradas, avales personales, p liego  de cargos y 
descargos, . . .  e tc .  Una nueva exp ectativa  se crea para la  
ciudad ocupada y para todos lo s  que viven en e l l a .

"Eran tiempos dificilísimos, sin apenas que 
comer.
Fueron peor los años siguientes a la 

finalización de la guerra que los anteriores. 
Franco intervino todos los víveres de 
Valencia para distribuirlos por otras 
regiones españolas.
La vida diaria no era normal. Las 

calamidades y secuelas que siguieron a la 
guerra, fueron horrorosas: hambre,
enfermedades, odios, rencores . . . ,  e tc .“. 140

El primer ob jetivo  del nuevo gobierno fue e l  de la  
depuración id eo lóg ica  de lo s  d is t in to s  elementos del sistema  
educativo republicano. Así fue, s i  bien la  depuración no 
só lo  a lcanzaría  al estamento docente y a lo s  propios 
alumnos, sino también a lo s  l ib ro s  de tex to  e, in c lu so , a 
la s  b ib l io te c a s  esco lares  (O.M. de 4 de Septiembre de

Pero fundamentalmente la  depuración se centró en e l  
personal docente (O.M. de 8 de Nóbfiembre y 7 de Diciembre de
1 .936 ) . M

En la  O.M. de 18 de N< iembre de 1.939 se considera  
causa s u f ic ie n te  de depuración "la pasividad evidente de 
quienes pudieron haber cooperado a l tr iu nfo  del movimiento".

Por supuesto, la  depuración alcanzó también al 
profesorado de la  enseñanza privada (Orden de 14 de Mayo de 
1 .9 3 8 ) .

En Valencia se constituyó un Juzgado Instructor para la  
Depuración del Profesorado U nivers itar io , cuyo Juez fue don 
Francisco Beltrán (ca ted rá tico  de Ciencias de la  Universidad  
de Valencia, fue depurado durante la  República y después de 
la  guerra fue nombrado Decano de su Facultad).

Las medidas represivas del nuevo régimen abarcaban toda 
una amplia gama de p o s ib il id a d es . De una forma u otra había

148 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 14 de Marzo 1.988

1 .936 ).
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que c a s t ig a r ,  con tro lar , p u r if ica r

"El proceso purificador se extendió al resto 
del profesorado que podríamos denominar "no 
contaminado". Terminada la guerra c iv il,  
todos los profesores que pudieron probar su 
hostilidad a la República tuvieron, sin 
embargo, que sufrir unos exámenes y seguir 
unos cursos de orientación profesional "para 
saturar su espíritu del contenido religioso y 
patriótico que informa nuestra cruzada", 
pues, de otro modo, aun sin estar 
contaminados, carecerían de la "competencia 
necesaria para inculcar en sus alumnos el 
espíritu religioso y moral católico que 
constituye uno de los postulados de nuestro 
glorioso Movimiento Nacional (O.M. 28-12-
1 . 9 3 9 )" .  1 4 0

José D ele ito  nunca había pertenecido a ningún partido  
p o l í t i c o .  El se au todefin ía  como l ib e r a l  pero, eso también 
fue motivo de sospechas.

Durante la  época de la  República ayudo en todo lo  que 
pudo a compañeros y conocidos que fueron encarcelados y 
condenados a muerte:

"Con motivo de haber sido condenado a muerte 
por los tribunales rojos mi hermano 
Rafael, hizo cuanto pudo, de manera 
espontánea, para conseguir su indulto". 150

Don Pablo Alvarez Rubianos manifestó a s í  su apoyo a don 
José D ele ito :

".. .Cuando a partir del Movimiento de Julio 
de 1.936, comenzó para mi familia y para mi 
una época azorosa de persecuciones y de 
sufrimiento encontré siempre en don José 
Deleito al amigo cariñoso dispuesto siempre a 
interponer su ayuda en cuanto redundara en mi

148 PUELLEZ BENITEZ, Manuel: Educación e ideología en la 
España Contemporánea. Ed. Labor Barcelona, 1.980 
P. 368-369

iso A.A.A.H.
Declaración de don Carlos Moreno Tortaiada en favor de 
don José Deleito v Piñuela. Valencia 19 de Abril 1.939 
LEGAJO 12.566/10, F° 3 Exp. Personal, de Depuración y 
Jub. Forz. o.c.
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beneficio".161

Don José Casado García, conocia bien a D e le i t o . Durante 
años habían sido amigos, pese a tener ideas totalmente  
opuestas en cuanto a id eo log ía .

Llegado e l  momento manifestó también, su apoyo:

"Tengo noticias de que el Sr.Deleito, lejos 
de perjudicar a ninguno de los perseguidos 
como afectos al Movimiento Nacional; hizo 
cuanto pudo en favor de varios de ellos.
En relación conmigo propio, cuando el 

gobierno del Frente Popular en Enero de 1.937 
resolvió mi Jubilación Forzosa, el Sr.
Deleito prodigó las gestiones a su alcance 
con personalidades universitarias para 
evitarme toda sanción, y después para que 
aquella jubilación me fuese compensada de 
algún modo".162

Pese a la s  declaraciones presentadas a favor de José 
D e le ito ,  e l  Expediente s ig u ió  su curso.

"Mi padre hubiese podido librarse de aquella 
situación s i  hubiese renunciado a sus ideas y 
a sus principios". 163

Los Cargos que e l  Juez Instructor presentaba contra  
D ele ito  lo s  sin tetizam os en cuatro puntos:

1 . -Id e n t if ica d o  plenamente con e l  e sp ir itu  de la  I .L .E .

2 . -En sus exp licac iones  de cátedra puso de m anifiesto  
su id eo log ía  netamente a n t ic a tó l ic a  y an tin aciona l.

3 . -Publicó en plena Guerra un a r t íc u lo  en "El Mercantil 
Valenciano", inspirado en su fervor iz q u ie r d is ta .

4 . -Censuró duramente a lo s  r e l ig io s o s  que tomaron parte  
en la s  E lecciones de Febrero de 1.936 a s í  como

161 A.A.A.H.
Declaración de don Pablo Alvarez Rubianos en favor de 
don José Deleito v Piñuela. LEGAJO 12.566/10, f° 7 
Exp. Depuración.

162 A.A.A.H.
Declaración de don José Casado García en favor de don 
José Deleito v Piñuela. LEGAJO 12.566/10, f° 8

163 Testimonio Oral de D* Virginia Deleito 
Madrid 14 Marzo 1.988
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también a l "Fascismo I ta lia n o " . 104

A es ta s  acusaciones, D e le ito  respondió con un extenso  
P liego  de Descargos, en donde se defiende una por una de 
todas la s  acusaciones formuladas por e l  Juez Instructor , don 
Francisco Beltrán. 100

Pese a lo s  esfuerzos de D e le ito  por exp licar  su postura, 
la  s itu ac ión  se complicaba de d ía  en d ía , varias fueron las  
declaraciones y avales que tuvo que presentar y aún a s í  no 
fueron s u f ic ie n t e s .  Fueron momentos muy d i f í c i l e s  en lo s  que 
tuvo que moderar bastante su forma de pensar y sobre todo de 
expresarse. Además estaba presionado por la  "P sicosis  
generalizada que se palpaba en e l  ambiente". El no 
comprendía e l  porque de esa "sanción", s i  só lo  se había 
dedicado a trabajar y a estu d iar .

Las acusaciones de mayor fondo contra D ele ito  no se 
s itú an , con todo, a ese n iv e l  académ ico-universitario  (e s to  
es más bien la  d iscu lp a ), s in o , con mucha mayor gravedad y 
rotundidad, en e l  de carácter p o l í t i c o  e , inseparablemente 
unido a é l ,  en e l  r e l ig io s o .

Es importante señalar , en e l  plano p o l í t i c o ,  que no se  
le  acusa tanto , ni só lo ,  de l ib e r a l ,  izq u ierd is ta  o "rojo" 
(aunque todo esto  aparezca) sino directamente y s in  más de 
" a n tin a c io n a lis ta , an tiespañol" .

Acusación formulada contra todos lo s  que de una forma u 
otra estuvieron relacionados con la  In st itu c ió n  Libre de 
Enseñanza.

Los motivos r e l ig io s o s  van siempre unidos en la  España 
de la  época a lo s  motivos p o l í t i c o s .

In flu ido  por la  s itu ac ión  y ante la  gravedad de los  
hechos declara:

"No pertenecí nunca a esa Institución, ni la 
visité , ni tuve con ella, como tal centro o 
colectividad, relación ninguna, ni aún 
conozco sus estatutos, ideología ni finalidad 
concreta . . .
Pero como muchos universitarios,

164 A.A.A.H.
Expediente de Depuración. . . .
LEGAJO 12.566/10, f° 22

i s s  A.A.A.H.
Ex p . de Depuración. . . .  o.c.
LEGAJO 12.566/10, fols. 23, 24, 25 y 26
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catedráticos de centros oficiales y 
escritores, han pertenecido a esa 
Institución, yo, que soy escritor, 
universitario y catedrático, he tenido 
naturalmente, con algunos institucionístas 
relaciones de tipo particular o profesional, 
(amigos, compañeros, condiscípulos o 
maestros) totalmente ajenas a la 
Institución". 158

D ele ito  defiende su v is ió n  personal de lo s  hechos y 
sobre todo su misión como h istoriad or; ante la  acusación de 
"Ideología A n tin acion a lis ta" , aclara la  term inología , 
haciendo toda una d iser ta c ió n  h is tó r ic a  sobre e l  tema:

"... La misión del historiador no es elogiar 
lo propio y censurar lo ajeno por sistema, 
sino aquilatar la verdad en lo uno y en lo 
otro. Historia sin verdad no es ciencia, y el 
catedrático universitario de Historia no 
puede ser un propagandista político ni 
siquiera al servicio de su país, sino un 
investigador de la verdad.
Este criterio proclamé siempre, y a él me 

acomodé en Cátedra. Si un suceso, un 
personaje o un momento histórico de mi País 
merecen censura lo reconoceré con dolor, como 
reconocería los defectos de un hijo; pero mi 
deber es no escamotear sobre ellos la verdad.

Patriotismo no es patriotería, ésta es sólo 
la caricatura de aquello". 157

Después del P liego  de Descargos presentado por e l
encausado, e l  Juez Instructor previo estudio y practicadas  
la s  d i l ig e n c ia s  n ecesar ias , propone al Director General de 
Enseñanza Superior y Media, que se le  imponga a don José 
D ele ito  y Piñuela la  "Sanción de Jubilación Forzosa", 
teniendo en cuenta lo  d ispuesto  en la O.M. de 18 de Marzo de
1.939, O.M. de 19 de Diciembre del mismo año (B.O. de 25) y
la s  demás d isp o sic io n es  con e l la s  concordantes.

El lenguaje empleado en la  descripción de cargos es
bastante s ig n i f i c a t iv o .  Veamos un ejemplo de e l lo :

"Resultando que el Sr. Deleito, es un 
izquierdista intransigente y sestario,

i s b  Ex p . de Depuración. . . .  o . c .  f o l .  23 

i*7 Ibidem, f o l  23 V.
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apartado de la iglesia católica.

Resultando que sus lecciones de cátedra, de 
giro avanzado y disolventes, enraizadas en el 
positivismo racionalista de finales del S. 
XIX y saturadas del espíritu de 
institucionistas tan destacados como Sales y 
Ferré y Altamira, y rezumantes de su fobia 
clerical y criterio heterodoxo, repudiaban en 
bloque e l caudal histórico biblico, por su 
carácter religioso y revelaban gusto especial 
en zaherir todo lo grande, magnifico y 
original de la Historia de España".

Es anecdótico que, precisamente un hombre que dedicó 
parte de su vida a l estudio  de la  H istor ia  de España, tanto  
desde su labor in v e s t ig a t iv a  como desde su cátedra luego, 
sea tachado de "antiespañol", de desv irtuar lo s  hechos de 
nuestra H istor ia .

Es ahora, transcurrido e l  tiempo cuando podemos valorar  
con ob jetiv id ad , e l  cúmulo de su obra.

Consideraba la  Comisión Depuradora que la  id eo lo g ía  y 
formación cu ltu ra l de D ele ito  eran contrarias a lo s  id ea le s  
del Glorioso Movimiento Nacional, y que su presencia en la  
Cátedra ocasionaría  daños ev identes en e l  "modelado cu ltu ra l  
de la s  nuevas juventudes u n iv e r s i ta r ia s " .

El nuevo gobierno ten ía  un concepto de la  formación 
u n iv e r s i ta r ia ,  un tanto d istorsion ada  de la  rea lidad . No le s  
importaba para nada e l  alumnado sino e l  "adoctrinamiento 
p o l í t i c o  ad icto  a l  régimen".

El Expediente s ig u ió  su curso burocrático y e l  8 de 
Mayo de 1.939 D e le ito ,  mediante in stan c ia  a l Excmo. Sr. 
Ministro de Educación s o l i c i t a  continuar a l s e r v ic io  del 
Estado, de conformidad con la  Ley de 10 de Febrero de 1.939:

"Suplica se digne concederle, previa  la  depuración que 
corresponda la  reh a b il i ta c ió n  en su destino" . 108

D ele ito  cesó por "Sanción de Jubilación  Forzosa" según 
la  O.M. de 22 de Noviembre de 1.940 150 y O.M. del 4 de
Diciembre de 1.940 160

i S0 Escrito Hológrafo de don José Deleito v Piñuela al 
Excmo Sr. Ministro de Educación. Valencia 8-5-1.939 
Expediente de Depuración, ...........  o .c ., fo l 5

ice B.O. 10-XII-l.940, no 345 p. 8460

160 B.O. 16-XII-1.940, n° 351 p. 8616
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Ocupaba e l  M inisterio  de Educación, en e s to s  momentos, 
e l  Sr. Ibañez Martín. Este conocía sobradamente la  
tra y ec to r ia  personal y p ro fes io n a l de D e le ito .

Era también Director General de Enseñanza Superior y 
Media, don Juan Contreras y López de Ayala (Marqués de 
Lozoya), Antiguo compañero de D e le ito  en la  Universidad de 
Valencia.

Tanto Ibañez Martín como e l  Marqués de Lozoya 
influyeron en la  reapertura d e l expediente de D ele ito :

Reconocieron que é l  no se  había metido en nada y que 
era una in ju s t ic ia  sancionarle pero por una s e r ie  de 
c ircu n stan cias p o l í t i c a s  y s o c ia le s  tampoco podía continuar 
en la  Cátedra.

D e le ito  s o l i c i t a  de nuevo su reingreso en e l  Cuerpo:

" ... Creyendo el exponente hallarse en plena 
actitud intelectual y f ís ica  para proseguir 
su labor; y no habiendo desarrollado jamás 
actividades políticas, sociales o de 
cualquier otro orden que puedan parecer 
peligrosas para este régimen ni para otro 
alguno, estima hallarse en condiciones de 
poder reanudar su función profesional activa, 
y solicita respetuosamente de V.E. que se 
digne reintégrale a ella". 161

El 27 de Mayo de 1.941 e l  M inisterio decide la  
"Revisión del Expediente" atendiendo a la  s o l ic i tu d  de don 
José D ele ito  y Piñuela, nombrando como Juez E special al  
catedrático  don Juan Contreras y López de Ayala.

La intervención del Marqués de Lozoya fue d ec is iv a :

" ... El cargo principal de que se le acusa es 
la publicación de un artículo en "El 
Mercantil Valenciano", cargo que no considero 
grave por e l carácter de divulgación 
histórica de dicho texto, en el cual, aunque 
escrito con el estilo  propio del ambiente de 
la época en que fue publicado, no aparece 
ningún concepto que pueda estimarse como

ibi A.A.A.H.
Escrito Hológrafo de don José Deleito v Piñuela al 
Excmo. Sr. Ministro de Educación.
Valencia 7 de Mayo de 1.941.
Expediente de Depuración,... fol 3 LEGAJO 12.566/10
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injurioso para el Glorioso Movimiento". 162

Por O.M. de 13 de Junio de 1.941 i®3 , se dispone
anular la  0. del 4 de Diciembre de 1.940 por la  que se
declaraba jub ilado.

Por O.M. de 30 de Agosto de 1.941 se le  cambia la
Sanción por la  es tab lec id a  en la  reg la  G) de la  O.M. de 19
de Diciembre de 1.939, o sea la  de cambio de s e r v ic io s  por 
otros análogos, quedando relevado de la  función docente y 
dedicado a "Servicios de Alta Cultura".

En e s to s  momentos D ele ito  estaba escribiendo e l  tomo V 
de la  H istor ia  de España de Menéndez P id a l, dedicado a 
Felipe IV.

A la s  autoridades educativas del momento, le s  pareció  
una tarea muy importante la  que D ele ito  estaba desarrollando  
y por e l l o ,  se le  cambió la  sanción; en lugar de traslad ar lo  
a una Universidad de menor ca tegoria  (Murcia), se le  dedicó 
a in v es t ig a r .

"Al estar retirado de la docencia se dedicó a 
Servicios de Alta Cultura, que fue 
precisamente lo que le mandaron.

Se entregó a escribir y cada año presentaba 
en el Ministerio los trabajos que habia 
realizado". 164

Ante la  pregunta de ¿COMO VIVIO DON JOSE ESTA 
SEPARACION DE LA DOCENCIA?, Da V irginia  nos comenta:

"Mal, porque añoraba muchisimo su cátedra. 
Aunque claro, comprendió que después de una 

Guerra tan sangrienta y tan espantosa, era lo 
menos que le podía pasar.

Se resignó ante la evidencia de los hechos; 
comprendía que habían hecho una excepción con

162 A.A.A.H.
Reapertura del Expediente de Depuración correspondiente 
a don José Deleito v Piñuela .Madrid 11 de Junio de 1.941 
LEGAJO 12.566/10, fol. 6

163 "Que perciba el 50% se sus haberes a partir de la rea
pertura del Expediente (27-5-1.941) y que se le sancione 
con traslado a otra Universidad de menor categoría."

134 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega.
Madrid 14 Marzo 1.988.
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él, que era muy meritoria. A otros compañeros 
los habían dejado en la calle, pero a pesar 
de eso . . .
A él le dejaron su sueldo y su categoría y 

además con la delicadeza de que su cátedra no 
se dio a nadie hasta que él se jubiló.

La situación de mi padre, influyó en la 
familia, que tuvimos que vivir todas esas 
tensiones pero . . . ,  relativamente porque a 
nuestro alrededor veíamos situaciones mucho 
más dramáticas.

En el año 1.944, cuando yo me casé se vino a 
vivir conmigo a Madrid. Se pasaba el día 
escribiendo, le gustaba mucho investigar 
pero, pese a todo seguía añorando sus clases, 
sus alumnos, sus compañeros". 1BS

Cuando se acabó la  Guerra y fue expedientado, D e le ito  
estaba elaborando "Sólo Madrid es Corte ( la  ca p ita l  de dos 
mundos ba.io F elipe IVV . que se publicó en Madrid en 1.942. 
Es de suponer que, se r ía  un gran esfuerzo para nuestro  
autor, conclu ir un lib ro  en medio de toda la  "odisea  
personal y p rofesion a l que estaba v iv iendo".

Era e s ta  obra, la  tercera  de la  se r ie  dedicada a F elipe  
IV y publicada por Espasa Calpe.El tema, aunque de 
actualidad por lo que s ig n if ic a b a  de estud io  y 
profundización en nuestro pasado h is tó r ic o ,  sin  embargo, no 
atentaba a l parecer, contra e l  Glorioso Movimiento Nacional.

El s ig lo  XVII quedaba muy atrás en nuetra H isto r ia  y 
parece ser que carecía  de in terés  para la s  nuevas 
autoridades. No c o n s t itu ía  motivo de preocupación para la  
Censura Gubernamental, aunque posteriormente, a l  elaborar  
otras  obras de la  misma s e r ie ,  cuando D ele ito  prosigue sus 
in v es t ig a c io n e s  y, toca e l  tema de "la Mala Vida y la  Vida 
R elig iosa" , s i  que ha de llev a r  cuidado con lo que escr ibe  
pues, e l  tema era comprometido.

Algunos antiguos compañeros y amigos comparten con é l  
la  preocupación:

"Creo que está en lo cierto al temer que 
pueda ofrecer dificultad su publicación, 
debido al asunto que trata (se refiere a La 
Mala Vida en la España de Felipe IV). Ya sabe 
usted como somos en nuestro País. Pero hay

165 ID.
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que ser realista y tomar las cosas como 
son". 168

"Comprendo su satisfacción al ver liberado de 
la Censura el original de su nuevo libro “La 
Mala Vida en la España de Felipe IV" . 187

Guigou por ejemplo, da la  enhorabuena a D e le ito  por su
Obra:

"Ha tenido Usted el valor de poner esas 
lacras boca arriba". 168

El Doctor Marañón prologó "La Mala Vida en la  España de 
F elipe  IV" y compartió con D ele ito  su pesar, por la  f a l t a  de 
lib ertad  de expresión:

"Espero que algún dia se pueda hablar con 
libertad y que ese día llegue antes de que 
Usted termine su labor". 188

Desde 1.940, en que fue relevado de su puesto docente 
hasta 1.949 en que fue Jubilado, D ele ito  se dedica  
fundamentalmente a lo s  estu d ios sobre e l  S.XVII ;

En 1.942 publica Solo Madrid es Corte.

En 1.944 También se d iv ie r te  e l  pueblo.

En 1.946 La mu.ier, la  casa v la  moda.

En 1.948 La mala vida en la España de F elipe  IV.

En 1.952 La vida r e l ig io s a  española baño e l  IV F e l ip e .

188 A. del Castillo a J. Deleito 
Pamplona 6-9-1.948

187 G. Maura Gamazo a J. Deleito 
Madrid 21-4-1.951

188 Diego M. Guigou C. a J. Deleito
S. C. de Tenerife 16-6-1.948

189 G. Marañon a J. Deleito 
Madrid 2 Noviembre 1.948 o.c.
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Pese a estar ju b ilad o , e l  continuó trabajando en sus 
l i b r o s .

En e s to s  años p o ster io res  a su Expediente además de 
estu d iar  e l  S. XVII, se dedica también a "recopilar” todos 
lo s  a r t íc u lo s  que habia e s c r i to  sobre "Teatro" en e l  
Mercantil Valenciano (de 1.931 a 1936) y que estructuró en 
dos obras importantes:

Estampas del Madrid Teatral Fin de S ig lo , publicado por 
la  e d i t o r ia l  C a lle ja . Madrid, 1.946

Origen y Apogeo del Género Chico, publicado por la  Rev. 
de Occidente en Madrid, 1.949

Al mismo tiempo algunas de sus obras se iban 
reed itand o:

El Declinar de la  Monarauia. 2* ed.en 1.947

La mala vida en la  España de F elip e  IV. 2a ed . en 1.951 
Esta obra tuvo gran éx ito  en su momento y continúa  
teniéndolo a la  v i s ta  de la reed ición  en 1.988

La mu.ier. la  casa v la_moda. 2a ed. en 1.954

También se d iv ie r te  e l  pueblo. 2a ed ición  en 1.954

Estos años de dedicación plena a la  in vestigac ión  y 
trabajo constante, dieron sus fr u to s ,  siendo su producción 
b ib l io g r á f ic a  considerable.

A p a rtir  de 1.954, ya apenas e sc r ib ía ;  la  enfermedad y 
lo s  achaques h icieron su aparición.
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1 . 6 . -  Su f a c e t a  d e  P r o f e s o r . -

“Era profesor cien por cien de un puritanismo 
y justicia que llevaba hasta el límite”. 170

José D ele ito  sen t ía  gran vocación por su trabajo, por 
su tarea de profesor y, a e l l o  dedicó la  mayor parte de su 
vida. Su a f ic ió n  por la enseñanza no le  perm itía robarle  
tiempo para dedicarse a otras ac t iv id a d es , como por ejemplo 
la  p o l í t i c a .

Desde muy joven se despertó en é l  una a f ic ió n  desmedida 
por lo s  estud ios h is tó r ic o s  y sus enseñanzas, pese a lo s  
deseos de su fam ilia  de que fuese médico.

Han sido muchas la s  muestras de gratitud  expresadas por 
sus d isc íp u lo s  y compañeros.

En 1.950 D ele ito  rec ib ió  un caluroso homenaje en la  
Universidad de Valencia, por parte de compañeros y 
d isc íp u lo s .  Entre e l l o s  Cayetano Alcázar, El Marqués de 
Lozoya, Manuel Ferrandis, Luís P er ico t , F elipe  Mateu y 
L lop is , Luís Querol, Julián San Valero, Alvarez Rubianos.

"Es usted a quién debemos perenne 
agradecimiento todos cuantos hemos recibido 
los beneficios de su luminosa actividad 
docente". 171

"Desde hace muchos años tengo el honor de 
conocer y admirar a don José Deleito y 
Piñuela . . .  Pero s i  es digna de admiración su 
obra de historiador, no lo es menos su vida 
toda dedicada al estudio, al trabajo y a  la 
enseñanza". 172

"Ha tenido siempre la vocación suficiente 
para ser atinado y preciso orientador, 
animoso guía y apoyo decidido de los que 
seguíamos sus pasos y aspirábamos a proseguir

170 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 14 de Julio 1.988

171 Luís Querol Roso a José Deleito y Piñuela 
Valencia 30 Enero 1.951

172 ALCAZAR, Cayetano: "Homenaje a Don José Deleito y
Piñuela" en SAITABI 35-38(1.950)5
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su labor de historiador y de profesor". 173

"La figura de don José Deleito y Piñuela, 
humana, doctoral y entrañable, ha dejado en 
lo Anales de la Universidad Levantina, dónde 
durante largos años ejerció un magisterio que 
aunaba la calidad intelectual a la eficacia 
pedagógica, le impronta de una personalidad 
del más alto relieve". 174

D e le ito ,  fue también profesor desde su tarea
p e r io d ís t ic a ,  prueba de e l l o  son sus a r t íc u lo s  sobre
enseñanza o sus c r í t i c a s  a l sistem a escolar estab lec id o ;  
aspecto é s te ,  que trataremos a l analizar su obra.

"Fueron muchas las muestras de gratitud. Fue 
el único Homenaje que recibió.
No fue un hombre de suerte aunque trabajó 

mucho". 176

D ele ito  tuvo que afrontar s itu a c io n es  d i f í c i l e s ,  por la
época que le  tocó v iv ir .  Sin embargo, por todo lo que nos ha
comentado su h ija  (su vocación de profesor, su pasión por la
H is to r ia , su preocupación por sus alumnos, su respeto a todo
y a todos, su to lera n c ia  . . .  e t c . ) ,  deducimos que a pesar de 
esas " d if icu lta d es  v i t a le s " ,  debió d is fru ta r  de su trabajo y 
seguramente e l  gran homenaje de su ex is te n c ia  fue su vida  
d ia r ia ,  su trabajo, sus e s tu d io s ,  sus v ia je s ,  su fa m ilia  . . .

"El poder hacer aquello  que le  gustaba".

173 QUEROL ROSO, Luís: "Don José Deleito, orientador y guía
de sus discípulos en SAITABI 
35-38 (1.950)23

*74 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "Algunos aspectos de la
personalidad del profesor 
Deleito y Piñuela" en 
SAITABI 35-38 (1.950)33

175 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega
Madrid 12 Julio 1.988
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1 . 6 . 1 . -  Valencia, lugar d e  su docen cia . -

"Desde 1.906, don José Deleito, por medio de 
la clase, el libro, la conferencia o la 
revista, no ha cesado de trabajar activamente 
en su disciplina y en las materias que le 
eran gratas para sus investigaciones, 
manteniendo asimismo una loable preocupación 
por sus discípulos y amigos, muchos de los 
cuales ocupan hoy un lugar preeminente en el 
profesorado español". 178

D ele ito  consideraba que no bastaba exp licar  la  lección  
d ia r ia ,  sino ser ca tedrático  también desde la  galerada
p e r io d ís t ic a .

Pronto debió conectar con la s  d iversas in s t i tu c io n e s  
valencianas; en 1.908 ya se encargaba de la  Apertura de 
curso en la  Academia Juríd ico-E scolar Valenciana, disertando  
sobre "la mujer moderna no e x is te " .  Su conferencia  fue todo 
un éx ito ;  emprendía a s í  un camino en pro de la  causa 
femenina y sobre todo^ en pro de la  dignidad humana.

En e s te  mismo año in ic ia  su colaboración con "El
Pueblo".

Posteriormente se irán sucediendo la s  con ferenc ias ,  
d iscu rso s , c u r s i l lo s ,  congresos, publicaciones de a r t íc u lo s  
en d ife r e n te s  p er iód icos , e tc .  Valencia era ya su res id en c ia  
habitual y ligado a e l la  permanecerá durante muchos años, 
tantos que cuando se marcha a su añorado Madrid seguirá  
recordándola i 77  ̂ aquí pasó la  mayor parte de su v ida , aquí 
d esarro llo  su carrera y su vida fa m ilia r .

Los d isc íp u lo s  del profesor D e le ito ,  hoy desparramados 
por toda la  geografía  tuvieron una c a r a c te r ís t ic a  común:

Fue Valencia, su sede u n iv e r s i ta r ia ,  aq uellas  aulas 
v ie j a s ,  oscuras y destarta lad as. Y tuvieron por maestros a
don Pedro María López, e l  Marqués de Lozoya, José D e le ito ,
don José Casado, don Francisco A lc a y d e . . . ,  don Dámaso 
Alonso, e tc .

"La Universidad de Valencia merece una 
mención particular. La Extensión

178 ALCAZAR, Cayetano: "Homenaje a Don José Deleito
y Piñuela" en SAITABI 
35-38 (1.950)5

177 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega. 
Madrid 14 Julio 1.988 o.c.
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Universitaria fue creada por el consejo de 
los Decanos, en 1.902. Pero fuera de la 
Universidad Oficial se tomó la iniciativa más 
interesante para el desarrollo de la cultura 
popular. Valencia era un centro republicano 
importante, quizás el más vivo de la España 
de fin de siglo. Estaba representado en las 
Cortes por Blasco Ibañez. Fue en Valencia 
donde los republicanos empezaron a aplicar 
sus teorías sobre la instrucción. Fundaron 
una Universidad popular que se instaló en el 
Centro de Fusión republicana y cuyo animador 
fue Vicente Blasco Ibañez". 178

D ele ito  v iv ió  y s in t ió  profundamente la s  inquietudes y
exp ectativas de la  sociedad valenciana. Con su m agisterio y 
sus continuas in v est ig a c io n es  ayudó a fomentar y esc larecer  
páginas oscuras de la  h is tó r ia  lo c a l .  Ejemplo de e l lo  son 
sus estud ios sobre "Fernando VII en Valencia e l  año 1.814"; 
"La vida en la Universidad de Valencia desde 1.919 a 1.924" 
y otros estudios publicados en d ife r e n te s  r e v is ta s  y
p e r ió d ic o s .

Su actividad no quedó restr in g id a  a l  ámbito
U nivers itar io  Valenciano, sino que la  esparció por otros  
centros c i e n t í f i c o s  o de acción s o c ia l  de dentro y fuera de 
Valencia, llevando a e l l o s  e l  p r e s t ig io  de su corporación
d ocen te .

Contribuyó a popularizar la  Universidad mediante lo s  
Cursos de Extensión U noversitaria , C u r s il lo s  para maestros, 
Cursos de verano, . . .  e tc .

Como activ idad complementaria a la  Cátedra, p artic ip ó  
también en Viajes de estudio  (acompañó a lo s  alumnos en su 
v ia je  a Toledo, Córdoba, S e v i l la ,  Granada y Murcia para 
estudiar la  H istor ia  y e l  Arte de e s ta s  ciudades, 
especialmente en e l  periodo de la  c iv i l iz a c ió n  hispano
árabe) .

Su constante preocupación era la  reforma de la  
enseñanza y a e l lo  dedicó todos sus esfuerzos en su discurso  
de apertura del curso 1.918-19 (Univ. de V alencia), tratando 
e l  tema de "La Enseñanza de la H is tor ia  en la Universidad 
española y su reforma p osib le" . En é l  dedica un aspecto  
importante a los  estud ios de carácter lo c a l .  Para la  
Universidad de Valencia en concreto, propone estudiar  
H isto r ia , L iteratura y Lengua Valenciana Antigua y

178 TURIN, Ivonne: La educación y la escuela en España
de 1.874 a 1.902. Edit Aguilar. 
Madrid 1.967 p. 244 o.c.
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Moderna. 170

D e le ito ,  hombre de buena f e ,  con amor a la  Universidad
y a la  Facultad a la  que p erten ec ía , anhelaba la  mejora de
la  organización, la  cooperación más viva del elemento
esco lar ;  e l  aumento de dotación para s e r v ic io s  de cu ltura  
pensiones, v ia j e s ,  material de trabajo, c la se s  p r á c t ic a s ,  
b ib l io te c a s ,  laboratorios y toda c la se  de anexos c i e n t í f i c o s  
y fundaciones u n iv e r s i ta r ia s .

Consideraba é l  que, mejorando la  educación del
individuo mejoraría la  sociedad.

"Nuestra Universidad actual, no sólo es 
demasiada burocrática, sino también demasiado 
solemne, y apegada a las formas y a los 
nombres más que a las substancias y a las 
realidades”. 180

1 . 6 . 2 . -  Süs.-clas£a--

"Los que tuvimos la aventura de recibir las 
enseñanzas históricas de don José Deleito en 
la veneradas aulas de la Universidad 
Valentina no podemos olvidar el calor y la 
eficacia artísticodocente de aquellas 
lecciones.
De sincero y apasionado decir, con sana 

retórica de pedagogo romántico, lo que en 
otros produjera simulada afectación y 
engolamiento, era en él expresión auténtica 
de rigor vocacional.
Las civilizaciones antiguas, revitalizadas 

ante nosotros, actualizaban sus mensajes por 
gracia taumatúrgica del verbo magistral". 181

Don Julián San Valero le  recuerda con gran cariño:

1*70 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la historia en
la Universidad española v su 
reforma posible.
Tip. A. Gimeno.
Valencia, 1.918 p. 136

i 80 ID. p. 122

161 SANCHEZ, Alberto: "Labor literaria de don José Deleito"
en SAITABI 35-38(1.950)25
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"Deleito era la justicia absoluta, la 
elocuencia de clase y una rectitud impecable.
No recuerdo nunca nada anticlerical en sus 

clases.
Don José preparaba sus clases a diario; 

aunque hubo cursos en los que sólo tuvo dos 
alumnos, pero esto no era inconveniente para 
que él preparase su guión.
El vivía la historia y esto lo transmitía a 

sus alumnos.
Mi afición a leer los prólogos y toda la 

síntesis histórica y a ser un poco de ese 
sentido, fue influencia de don José." 182

D ele ito  impartía, como e l  resto  de sus compañeros 
varias asignaturas:

De 1.907 a 1.928 exp licó  H is tor ia  Universal (Antigua y 
Media) e H istor ia  de España (Antigua y Media), 
correspondiente a su cátedra acumulada.

En años sucesivos aunque la  base de sus enseñanzas 
versaban sobre la s  mismas m aterias, algunas se desdoblaron.

Las asignaturas que tuvo a su cargo D e le ito ,  en lo s  
cursos de 1.929 a 1.939 fueron:

Curso 1 .929-1.930:

H istor ia  Universal. Edad Media.
H istor ia  de España. Edad Media.

Curso 1.930-1.931:

H istor ia  p o l í t i c a  de la  Antigüedad (Orígenes 
a 395 J.C. )
H istor ia  de la  C iv il iz a c ió n  en e l  mundo 
antiguo .
H istor ia  de lo s  musulmanes españoles.
H istor ia  Antigua y Media (Orígenes a 1 .474).

Curso 1.931-1.932

H istor ia  Universal. Edad Antigua.
H istor ia  Universal. Edad Antigua y Media. 
H istor ia  Antigua y Media de España.

Curso 1.932-1.933:

H istor ia  Universal y de España. Edad Antigua 
H istor ia  Antigua y Media de España.

182 SAN VALERO APARISI, Julián: Testimonio oral.
Valencia 30 Nov. 1.988
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Cursos 1.933-34, 1 .934-35, 1.935-36 y 1.936-37:

H istor ia  Universal y de España. Edad Antigua. 
H istor ia  Antigua y Media España.

Curso 1.937-1.938

H istor ia  U niversal, Antigua y Media. 
Introducción a l  estudio  de la  H is tor ia .  
Estudios sobre la  vida privada en e l  s ig lo  
XVII.

En e s te  ultimo curso 1.937-38, D e le ito  daba la s  c la ses  
d ia r ia s  y en horario de 4 a 5 de la  tarde.

Fue e l  curso 1.938-39 de muchisimas irregu laridades,  
excesivos d is tu rb io s  por los  acontecim ientos p o l í t i c o s  del 
momento. 183

Hemos tenido la  suerte de poder charlar con una de las  
personas que a s i s t ió  a sus c la s e s ,  nos referimos a don 
Julián San Valero, quien amablemente ha colaborado en 
nuestra in vestigac ión  aportándonos sus v ivenc ias  
e s t u d ia n t i l e s :

"Tenía un respeto extraordinario a los 
estudiantes, ya fuesen de izquierdas o de 
derechas.
No ha habido nunca el más leve desvio de 

profesorado y eso que en la República hubo 
muchos alumnos que eran curas o frailes, pero 
Deleito, les trataba a todos por igual.
En las clases nos daba sus apuntes y aparte 

como ampliación llevavamos los libros de 
Sales y Ferré: Ha Universal; Malet: H*
Antigua y Aguado Bleye: Ha de España.
Don José era un hombre demasiado fino 

hablando, muy madrileño, es decir, con un 
castellano de categoría y que no 
correspondían con su imagen física. Era un 
hombre muy alto, grueso. Era parecido a 
Azaña; un poco Castelarino y hablando 
moviendo mucho los brazos y con una dicción 
muy perfecta.
Con una organización mental estupenda pero 

mucho de ello, más que mérito suyo como 
orador era fruto de su preparación".

A modo de anécdota nos comenta:

183 DELEITO Y PIÑUELA. José .-Papeles y anotaciones personales. 
Archivo de Da Virginia Deleito Ortega (Madrid)
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^  b i b l i o t e c a

°̂ CTr°  DE FUÍ -c - C. f . v ü  , c _

"Preparaba sus clases a diario, hasta tal 
punto que a veces venía con párrafos hasta 
bien compuestos. En sus apuntes no era raro 
oirle decir:
Con motivo de estas cosas que yo publiqué en 

cierta ocasión, recibí muchos elogios que 
creo inmerecidos y algunos barapagos que 
desprecio profundamente. Y eso lo decía en 
una clase para chicos de Segundo curso de 
Facultad”.

Comenta Don Julián la s  d iscrepancias de D ele ito  con 
otros h is to r ia d o res , profesores de otras Facultades:

"Deleito discrepaba con Sánchez Albornoz de 
la interpretación de los primeros años de la 
Reconquista y discrepaba en cosas críticas; 
pensaban de forma diferente.
Históricamente Deleito tenía una libertad 

más racionalista que Sánchez Albornoz, aunque 
luego Sánchez Albornoz haya destacado por sus 
valores humanos y políticos".

Nos r e f ie r e  e l  Profesor San Valero sus primeros años de 
estu d ios  en la  Facultad y la s  exigencias del profesorado, 
pese a ser un curso de dos alumnos:

"En clase éramos dos alumnos: mi amigo Crespo 
y yo. Fue un curso super-intensivo, todos los 
días había que contestarle, pues don José 
preguntaba a diario.
Al final del curso hacía un recuento y 

recuerdo que dijo:

"A usted San Valero le he preguntado 75 
veces" y al otro compañero lo mismo. Era un 
magisterio muy directo. Incluso, dábamos la 
clase en su mesa, así evitábamos la distancia 
de la tarima".

"Ese carácter de justicia lo tenía don José, 
con todos los alumnos".

En nuestra conversación, don Julián destaca e l  ejemplo 
de "tolerancia" y "respeto de unos para con otros" , que 
re c ib ió  de sus maestros:

"Don José Deleito era íntimo amigo de D. José
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Casado (hombre de misa diaria y de ideología 
conservadora); solian ir a pasear juntos, e 
igualmente ocurría con el Marqués de Lozoya".

In flu id o s  por sus maestros, se habituaron a e jercer  
e l lo s  también ese respeto y, a s í  lo demostraron con la misma 
Universidad:

"Teníamos miedo los estudiantes en tiempos 
republicanos de ensuciar la Universidad, 
porque la Universidad era nuestra. Cuando 
hicimos alguna inscripción lo hadarnos con 
tiza en las columnas, para no manchar las 
paredes de la Universidad; cosa que después 
no ocurrió".

Son muchos lo s  recuerdos que nos relataba don Ju lián;  
con una minuciosidad extraordinaria  recuerda sus años de 
estudiante  y la  in f lu e n c ia  que e je r c ió  don José, no só lo  en 
su formación académica sino en su d ec is ió n  p o ster io r  de 
continuar e l  doctorado y en sus primeros pasos como 
Ayudante.

"Don José me encargó la asignatura de 
Historia de la Cultura. Me dejó libertad para 
confeccionar yo mismo el programa."

"Las primeras orientaciones sobre Historia de 
la Cultura las recibí de don José. Materia en 
tomo a la cual giraron mis posteriores 
investigaciones". 184

En e s te  a n á l i s i s  de la  tarea docente desarrollada  en 
Valencia por don José D e le ito ,  nos ha parecido de v i t a l  
importancia presentar e l  testim onio d irec to  y v iv e n c ia l  de 
uno de sus más p re d ile c to s  alumnos y colaboradores.

También nos hemos valido  d e l testim onio e s c r i to  de 
otros alumnos y de documentación elaborada por e l  propio D. 
José D ele ito  y Piñuela.

104 Entrevista personal con Don Julián San Valero Aparisi 
Valencia 30 de Noviembre 1.988
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1 . 6 . 3 . -  Su m e t o d o l o g í a . -

José D e le ito ,  hombre formado en lo s  p r in c ip ios  
pedagógicos de la  In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza a través de 
sus maestros Sales y Ferré, Altamira, -Codera'... y otros;  
ten ía  un concepto de la  enseñanza basado en la  in tu ic ió n ,  
con mucho d iá logo , con apuntes personales, con l ib r o s  de 
con su lta , con c la se s  p rá c t ic a s ,  excursiones, . . .  e tc .

Según su formación y su vocación docente, se imponía la  
in tu ic ió n , e l  trabajo personal y creador, la  individualidad  
de la  acción educadora en e l  orden in te le c tu a l ,  continua, 
r e a l ,  v iva , dentro y fuera d e l aula ( c la s e )  en todos los  
órdenes.

Su metodología era eminentemente a ct iv a .

Sus c la s e s  la s  preparaba a d ia r io  y la s  enriquecía  con 
sus aportaciones personales de lec tu ra s , conferencias e 
in v es t ig a c io n e s  más r e c ie n te s .

Al tener e s te  contacto tan d irecto  con lo s  alumnos, 
seguía  muy de cerca la  superación de sus d i f ic u l ta d e s .

No ten ía  excesiva  confianza en lo s  "exámenes" n i en 
"las notas" p re fer ía  e l  examen d ia r io  que proporciona e l  
contacto con e l  alumno y la  in terpretación  que é s te  hace de 
lo  explicado por e l  profesor.

"En cuanto a los alumnos oficiales, la prueba 
de curso no tiene razón de ser, y con 
suprimirla ha llegado a un radicalismo muy 
lógico el conde de Romanones. Porque el 
profesor que ha seguido paso a paso y día a 
día los progresos de los jóvenes que 
concurren a su cátedra, e l que ha explorado 
mil veces su espíritu y puede cerciorarse a 
diario, por medio de diálogos e 
interrogaciones, de su estado intelectual, 
¿necesita para algo someterles a nuevas 
preguntas durante diez minutos, ante un 
Tribunal solemnemente constituido, cuando la 
agitación, e l temor natural de quién se 
abandona a la suerte de un trance crítico, y 
hasta la febril agitación producida por 
insomnios, estudios forzados, hechos a última 
hora, e inseguridad de conocimientos 
adquiridos al vuelo, pone a los alumnos en 
las peores condiciones posibles?". 185

ibs DELEITO Y PIÑUELA, José: "Reformas de Instrucción
Pública" en El. CARDO. 
361,(1.901)6
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En cuanto a "las notas" muestra también su 
disconformidad siempre que no sean im prescindibles para 
valorar una s itu ación  determinada:

"La inmoderada afición de los padres a que 
sus hijos sean sobresalientes en todo, sin 
otra ciencia que ser pensionistas de un 
colegio "caro", se corrige con la supresión 
de estas notas, que sólo previa oposición se 
otorgarán a los oficiales". 106

En otro de sus a r t íc u lo s  continua cr it ican do  e l  sistema  
de exámenes:

"Con el actual defectuoso sistema, la idea de 
Junio está presente desde Octubre en cada 
escolar, y, como ha dicho muy bien Pedro 
Dorado, no se estudia para aprender, sino 
para salir del paso en Junio o en Septiembre.
De este modo sigue cada vez más en vigor el 
socorrido sistema de los preparadores para el 
examen que tamizan las asignaturas, 
reduciéndolas a su expresión más mínima por 
sucesivas concentraciones". 187

Sus propios alumnos nos relatan su forma de enseñar:

"José Deleito comenzó a explicar; sin texto 
señalado, sin apuntes editados. Y comenzó 
hablándonos de fuentes y dictándonos 
bibliografía y exponiendo cuestiones 
críticas. En realidad, nos daba por ya 
conocida la historia, y era otra cosa nueva 
la que é l nos explicaba:
La forma de hacerla, donde vacilaba lo 
conocido, como debía orientarse el punto 
dudoso. Era la explicación de gran vuelo, la 
que abría ante nuestros ojos grandes 
panoramas, con indicación de los puntos 
precisos en los que el viajero del tienpo se 
podía detener, la que despertaba nuestra 
inquietud y curiosidad, la que nos hacía amar 
aquella ciencia viva, que cada uno de 
nosotros podia ampliar o mejorar. Y Deleito 
nos aficionó a la Historia.

i 0B ID. p. 7

187 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El nuevo Plan de Exámenes"
en EL CARDO 307(1.900),5
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Ya no veíamos en ella  el tormento antipático 
de nuestra memoria, sino el campo fecundo de 
nuestra inteligencia.
Con su voz suave y comprensiva, casi sin 

miramos, explicaba y explicaba sin cesar; 
apenas nos preguntaba, porque estaba seguro 
de que asimilábamos sus enseñanzas, y 
acudíamos a su clase, sin faltar un solo día, 
pues ni siquiera nos detenía el temor a una 
imprevista interrogación". 180

"El sistema metedológico de dar apuntes era 
muy utilizado en la Facultad. Aqui había muy 
buen plantel de profesorado, hasta el punto 
de que la llegada del Marqués de Lozoya o 
Dámaso Alonso no llamaron la atención.
Teniamos al Dr. Velasco Pajares de 

Geografía, a Alcayde ( hombre de prestigio y 
amigo de Unamuno) de Filosofía, a Deleito, a 
D. José Casado..." 180

1 .6 .4 . -  Sus e s c r i t o s . -

José D ele ito  hizo versos desde 1.890 (tan só lo  ten ía  
once años), in ser to s  en e l  "Almanaque Sui Generis". 
Posteriormente verso y prosa en la  r e v is ta  s a t í r i c a  "El 
Cardo", lugar de formación l i t e r a r ia  en su adolescencia .

Realiza trabajos para la s  d ife r e n te s  asignaturas de su 
carrera, como por ejemplo: "La s á t ir a  en Roma durante la
época segunda" ( trabajo in éd ito  ) . Lo re a liz ó  para la  
asignatura de Lengua y L iteratura en e l  curso 1 .897- 1.898.

En 1.902 escr ib e  en la  r e v is ta  "Arte y Letras", y 
además empieza a colaborar en la  r e v is ta  "Contemporánea".

Años después in ic ia  su colaboración con la  r e v is ta  "La 
Lectura".

Fueron muchos lo s  e s c r i to s  de don José D e le ito .  
Colaboró asiduamente en d ife r e n te s  publicaciones:

Nuestro Tiempo, Hispania, B u lle t in  of Spanish, Tribuna 
Médica, Alfar, La Fénix Troyana, Anales de la  Universidad,

íes FERRANDIS TORRES, Manuel: "El profesor Deleito, maestro
y amigo" en SAITABI 
35-38(1.950),9-10

180 Entrevista con Don Julián San Valero o.c.
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Mercantil Valenciano, El Sol, Las Provincias, La
Correspondencia de España, El Pueblo, El P a í s e t c .

Aqui só lo  hemos reseñado algunos de lo s  p eriód icos y 
r e v is ta s  en lo s  que colaboró, porque la  presentación y 
a n á l i s i s  de sus d ife r e n te s  e s c r i to s  la  realizaremos en e l  
cap itu lo  s ig u ie n te ,  a l hacer una descripción  general y 
temática de su Obra .

Fueron sus e s c r i to s  muy d ife r e n te s ,  a veces p o l í t i c o s -  
s o c ia le s ,  sobre educación, de c r í t i c a  l i t e r a r ia ,  de 
recop ilac ión , otros de actualidad; s in  olv idar lo s  dedicados 
a l teatro  que fueron " c ien tos”, todos e l l o s  publicados en 
"El Mercantil Valenciano".

Fue su vida in te le c tu a l  muy densa. Abarca muchos y 
d ife r e n te s  aspectos por lo que la  recop ilac ión  de su Obra 
resu lta  tarea ardua y complicada. Su vocación p e r io d ís t ic a ,  
por ejemplo, no se ciñó só lo  a la enseñanza o a la  h is to r ia  
sino que abarcó temas muy d iversos , desde la  breve reseña  
b ib l io g r á f ic a  a l  extenso a r t íc u lo  p o l i t i c o - s o c i a l .

"El total de mis artículos sobre toda clase 
de materias periodísticas en mi juventud, y 
sobre divulgación o crítica histórica y 
literaria con preferencia después, en más de 
treinta años de escritor público, suman 
varios millares de artículos". 1BO

1 . 6 . 5 . -  Sus C onferencias. -

José D e le ito  l le g a  a Valencia para ejercer la  docencia  
en la  Universidad. In ic ia  su labor en e l  curso 1 .906-1 .907 .

Pronto toma contacto con diversas in s t i tu c io n e s  
valencianas: e l  Ateneo, la  prensa valenciana (M ercantil,
P u e b lo . . . ) ,  la  In s t itu c ió n  para la Enseñanza de la  Mujer, la  
Academia Ju r id ico -E sco la r , e l  Circulo In stru ctivo  y 
Reformista, e t c . . .

Más tarde, p a r t ic ip a r ía  también en la  Extensión  
U n iv e r s ita r ia .

Mientras tanto, don José D eleito  prosigue sus 
in v est ig a c io n es  y va elaborando sus lib ro s ,  sus a r t íc u lo s ,  
sus d iscu rso s , sus conferencias, e tc .

160 Curriculum elaboradopor ñon José Deleito v Piñuela 
Manuscrito. Archivo de Da Virginia Deleito Ortega. 
Madrid - 11 -  Junio - 1.988
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Dió conferencias en la  Academia Jurid ico - Escolar 
Valenciana, en El Ateneo C ie n t í f ic o  y L itera r io , en e l  
Ateneo M ercantil, en e l  Círculo In stru ctiv o  Reformista, en 
la  Universidad (Extensión U n iv e r s ita r ia ) ,  en la  Exposición  
del Antiguo Madrid, en e l  Circulo de la  Unión Comercial de 
Madrid, . . .  e t c .

Con motivo de la  inauguración del curso 1 .908-1.909 en 
la  Academia Jurid ico  Escolar, José D ele ito  tuvo a su cargo 
la  conferencia  inaugural sobre e l  tema: "La mujer moderna no 
e x i s t e " .

"Sólo os traigo unas cuantas ideas mal 
pergueñadas acerca de un trascendentalisimo 
asunto social, que por tener tal carácter 
no me parece enteramente exhausto de interés 
para Juristas actuales o futuros". 101

La conferencia  es extensa y en e l l a  habla de la  
necesidad de in s tr u ir  a la  mujer, de darle nuevas 
responsab ilidades. De proporcionar a l hombre una compañera y 
no una esc lava . De e s ta  forma, hombre y mujer pueden 
compartir sus preocupaciones e inquietudes.

En un momento de su d iser ta c ió n  menciona o hace 
re feren c ia  a doña Concepción Arenal, defensora como sabemos, 
de la  causa femenina.

Concluye su conferencia  exhortando a lo s  jóvenes  
in te le c tu a le s  a colaborar, a combatir en defensa de esos  
a l to s  id ea le s  y a in cu lca r lo s  en la  masa, haciéndolos  
tr iu n far  en un futuro más o menos próximo.

"Y muy especialmente vosotros, los que hacéis 
del Derecho una profesión y un dogma, los que 
habéis grabado en la conciencia con 
imborrables carácteres la noción de lo justo, 
pensad que teneís el deber sacratísimo de 
trabajar sin tregua por la noble causa de la 
dignificación de la mujer. Esforzaos en 
borrar de los Códigos añejas preocupaciones y 
llevad e l nuevo ideal femenino a la 
conciencia social y a las leyes positivas y 
podréis decir que hab: éis honrado, que habéis 
ennoblecido la toga, realizando una empresa 
de luz, de justicia y de redención". 102

El texto  de la  conferencia apareció publicado en e l

101 Escrito hológrafo de don José Deleito y Piñuela. 
Valencia -  13 -  Noviembre -  1.908

102 ID.
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periód ico  "El Pueblo" los  d ias  27, 28 y 29 de diciembre de
1.908.

Fueron muchos lo s  comentarios p e r io d ís t ic o s  y la s  
f e l i c i t a c io n e s  que rec ib ió  D ele ito  por e l  tema de esta  
conferencia . Muchas mujeres se s in t iero n  honradas por e l  
tema en s í  y por la  se n s ib il id a d  y delicadeza  con la  que fue 
tratado.

Por la  importancia d el tema, la  conferencia tuvo 
bastante repercusión; fruto de e l lo  fueron lo s  a r t íc u lo s  que 
aparecieron en "El Radical", "El Pueblo", "El Mercantil 
Valenciano", "El Resumen" y "El Correo".

Amalia Carvia es la  primera mujer en dar la s  grac ias  al  
autor a través de su a r t íc u lo  "Ofrenda de agradecimiento a 
D. José D ele ito  y Piñuela" aparecido en El Pueblo por 
aquellos d ía s .

"Le doy las gracias, y a la vez le felic ito  
por el valor que ha demostrado en su defensa 
del feminismo.

( . . . )  siga,siga Vd., Sr. Deleito, 
propagando la hermosa nueva de nuestra 
dignificación, y tenga por seguro que muchas 
almas bendecirán su noble empeño.
  ¡No abandone Vd. por compasión, Sr.
Deleito, la noble bandera que ha enarbolado 
en un sublime arranque de humanidad!. Sígala 
ondeando, ya que tan bellamente ha confesado 
que es un sacratísimo deber el de trabajar 
sin tregua fe •*- la noble causa de la 
dignificación de la mujer". 103

Pronto María Marín se suma a l agradecimiento, 
publicando un a r t íc u lo  bajo e l  t í t u lo  de "Más vale tarde":

"Cuando surge un hombre que como Vd. toca 
el asunto con tanta valentía atacando el 
masculinismo como causa consciente del mal 
que ataca el feminismo, nuestro corazón 
henchido de esperanza respira fuertemente, 
por haber encontrado quien, comprendiéndonos, 
nos ayude en la penosa emancipación, porque 
para eso, sólo nos hace falta que vosotros 
los sabios, que vosotros los superiores, que 
vosotros que sois educadores, nos deis 
conferencias educativas, pedagógico-sociales 
y de higiene moral para que ellas mismas 
sirvan de marco al cuadro sublime de la

103 CARVIA, Amalia: "Ofrenda de Agradecimiento a D. José 
Deleito y Piñuela" en El. PUERTO. 15 de Noviembre,
(1.908),2
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regeneración española, puesto que la mujer de 
nuestro País logrará lo que logró la mujer 
americana: es decir, que a semejanza de
aquella, que hizo la América, la mujer
española, hará la España, nueva, libre y 
fe l iz ”. 104

Millana Fernández es la  tercera mujer que mostró 
su complacencia por la  d iser ta c ió n . E lla  también e scr ib ió  su 
crónica de f e l i c i t a c ió n :

“y Yo, que creo que el silencio de la mujer 
es un defecto que hay que estirpar a toda 
costa, no espero más y me coloco en el tercer 
lugar, continuando la lis ta  de felicitaciones 
que Vd., Sr. Deleito, se merece.
No desista Vd., en la noble empresa que tan 

magistralmente ha comenzado. Si no se lo 
agradecen las mujeres de hoy, será bendecido 
por las del porvenir.
Sea V. el punto de partida de dos grandes 

ideas: despertar a la mujer a fin de que se
modernice y dar ejemplos entre los hombres, 
que le imiten a Usted". 105

A ra iz  de la  conferencia dada por nuestro autor y lo s  
a r t íc u lo s  c ita d o s , anteriormente, se in ic ió  un movimiento, 
(en torno a l tema), entre la s  españolas consc ien tes  de esta  
problemática.

Muchas mujeres valencianas se d ir ig ieron  a M* Marín 
proponiendo ideas e in ic ia t iv a s  favorables al 
desenvolvimiento y regeneración del sexo femenino.

Ante t a l  exp ecta tiva , Ma Marín se d ir ig e  a todas las  
mujeres, con un nuevo a r t ícu lo :

"Hoy, y después de aspirar este ambiente de 
libertad que se desprende de las mujeres 
valientes que honrándome con ello a mí se han 
dirigido, pienso dar curso a mis anteriores 
pensamientos y deseos s i  puedo contar con la 
ayuda de todas las españolas que sienten y 
piensan, sean o no valencianas, y pertenezcan 
a uno u otro bando de esta o la otra política 
determinada.

104 MARIN, María: "Más vale tarde" en EL PUEBLO. 15 de Enero
(1.909),3

105 FERNANDEZ, Millana: "Ya somos tres" en ET. PUERTO 19 de
Enero, (1.909),3

109



Empezaré por proponer a todas,. . .  que sería 
altamente instructiva y simpática la idea de 
celebrar un Congreso Femenino en Valencia, 
coincidiendo con las fiestas veraniegas,. . .  
Las bases de este Congreso, dominando siempre 
desde luego en todas ellas los principios de 
la Pedagogía Moderna, que es la única que 
puede armonizar y unir el modernismo en todos 
los órdenes de la vida con el Progreso". 108

Si grandes fueron lo s  aplausos que coronaron la  labor 
d e l d is t in g u id o  profesor D e le ito ,  grandes fueron también sus 
resu lta d o s . No sabemos con certeza  cual era su ob jetivo  al 
d ise r ta r  sobre "La educación de la  mujer", pero por mínimo 
que fuese é s te ,  se cumplió con creces .

Hubo todo un despertar y una concienciación  del  
estancamiento oscuro y cenegoso en e l  que la  mujer estaba  
viv iend o . Fue un trabajo en pro de la  educación, de la  
cu ltu ra , en suma de la  regeneración. Aspectos 'estos 
fundamentales para D e le ito .  No podemos o lv idar sus primeros 
trabajos en torno a l tema. Además en e s to s  años, es profesor  
de la  In st itu c ió n  para la  Enseñanza de la  Mujer en Valencia.

Es preciso  señalar la  importancia de Ateneo C ie n t íf ic o  
en v a len c ia .

Realizó una activ idad  cu ltu ra l de carácter e c lé c t ic o  en 
la s  materias y en la  id eo lo g ía , y entre sus so c io s  figuraban 
algunos de lo s  que después fueron e s c r i to r e s  importantes del 
f in a l  del S. XIX valenciano (Vicente Wenceslao Querol, 
Teodoro L lórente , Vicente Blasco I b a ñ e z . . . ) .  Pese a la  
ra d ica liz a c ió n  p o l í t i c a ,  producida por la  Guerra C a r lis ta  de
1 .872-1 .876 , que provocó su decadencia, todavía s u b s is t ía  
hacia 1.920 y s ig u ie n te s .

Cuando José D ele ito  in ic ia  su actividad académica en 
V alencia, e l  Ateneo seguía  siendo un reducto de cu ltura , de 
saber. Baste recordar que la  palabra Ateneo habia estado muy 
en boga, de hecho e x is t ía n  varios en Valencia: El Ateneo
Cultural Obrero, El Ateneo Mercantil . . . ;  y es precisamente  
de la  actividad desarrollada por nuestro autor en e l  Ateneo 
C ie n t íf ic o  de lo  que nos ocuparemos ahora.

La primera Conferencia fue en Octubre de 1.910, con 
motivo de la  Apertura de Curso y bajo la  presidencia  del Sr. 
Gustavino Robba. El tema de su d iser tac ión  fue "La t r i s t e z a  
de la  vida Contemporánea".

Al acto a s is t ie r o n  algunas personalidades, entre  
e l l a s ,  e l  diputado D. Ricardo Santonia, e l  con ceja l de 
Ayuntamiento D. Luís Suay, e l  j e f e  de gobernación Sr. 
Berga y lo s  doctores Candela, Gómez Ferrer, P er is  Griñena y 
G il y Morte.

La prensa valenciana recogió la  n o t ic ia .  Aparecieron 
a r t íc u lo s  en "El Pueblo", "El Radical", "El Correo", "La

106 MARIN, María: "Para todas. Movimiento Femenino" en EL
EUEBLQ, 7 de Febrero, (1.909),3
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Correspondencia", "Las Provincias" , . . .  e tc .

"Anoche se verificó la apertura de curso en 
el Ateneo Científico, revistiendo el acto, 
aún dentro de la modesta esfera en que se 
mueve el indicado centro, grande importancia, 
singularmente por el Discurso notabilísimo 
leido por don José Deleito. El culto 
catedrático de nuestra Universidad ofreció 
ayer brillante muestra de sus profundos 
conocimientos filosófico-sociales, de su 
sólida cultura en Arte y Literatura, de una 
visión exacta de la vida contemporánea". 187

"El discurso que durante una hora instruyó 
deleitando a la concurrencia, fue un acabado 
trabajo acerca del pesimismo que informa la 
vida contemporánea, con una completa relación 
de las causas que lo originan, con una 
exposición clarividente de su desarrollo y 
efectos, con un gran acopio de datos, con un 
entusiástico llamamiento a sacudir la 
tristeza y gozar la alegría de vivir". 188

"Ayer se celebró la apertura de curso del 
Ateneo Científico. Del Discurso estuvo 
encargado el catedrático de esta Universidad 
D. José Deleito, versando el tema "Sobre el  
pesimismo en la vida contemporánea". Fue un 
estudio razonadísimo y el orador fue 
aplaudidísimo". 188

"El catedrático de esta Universidad Sr. 
Deleito pronunció un elocuente discurso, 
admirable de forma y de fondo, causando el 
mayor efecto en la concurrencia. Combatió el 
pesimismo al que calificó de "mal del siglo", 
y entonó un himno entusiasta a la alegría de 
vivir". 200

187 ATENEO CIENTIFICO:"Apertura de curso. Discurso del Sr. 
Deleito" en EL PUEBLO. 13 de Octubre, (1.910),2

iB8 Apertura de curso en el Ateneo Científico" en EL 
RADICAL. 13 de Octubre, (1.910),2

ibb “Apertura de curso en el Ateneo Científico" en EL 
CORREO. 13 de Octubre, (1.910),2

200  “Sobre la Inauguración del Curso" en LA CORRESPONDENCIA 
DE VALENCIA. 13 de Octubre, (1.910),2
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"La competencia e ilustración del disertante 
y la novedad del tema elegido, habían 
despertado justamente la atención, y en 
verdad que no quedaron defraudadas las 
esperanzas. Fue un trabajo meritísimo, 
metódico y de provechosas enseñanzas". 201

Cuatro meses después, D e le ito  v o lv ía  a l Ateneo para dar 
la  segunda y última de sus anunciadas conferencias sobre "El 
Pesimismo en la  L iteratura Contemporánea".

La Correspondencia de Valencia recogió la  n o t ic ia :

"Dió ayer tarde, en el Ateneo Científico, su 
segunda conferencia sobre "El Pesimismo en la 
Literatura Contemporánea", el distinguido 
catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta Universidad don José 
Deleito". 202

Las Provincias también publicaron la  n o t ic ia :

"Continuando e l examen de escuelas y 
escritores iniciado en la anterior, trató de 
modo magistral de la tristeza dominante en 
las producciones románticas, cuyos 
principales héroes son seres melancólicos o 
desesperados. Siguió con el estudio especial 
de la Literatura Contemporánea". 203

En esta  conferencia D ele ito  re a liz ó  un estudio  
in teresantísim o de la  L iteratura del s ig lo  XIX desde Goethe 
hasta Pío Baroja y Martínez Ruiz, para demostrar que sus más 
in teresa n tes  personajes son t r i s t e s ;  desde Fausto, víctim a  
de s í  mismo; Werther; víctim a de la  sociedad; René condenado 
a la  eterna melancolía de un deseo in sa c ia b le ,  hasta Naná, 
S ilv e s tr e  Bradox y la  A raceli de "Aires de mar".

"Cuanto pudiéramos decir en elogio de la

201 "En el Ateneo Científico" en LAS PROVINCIAS. 13 de 
Octubre, (1.910),1

202 "En el Ateneo Científico" en LA CORRESPONDENCIA de 
VALENCIA. 16 de Febrero, (1.911),2

203 ATENEO CIENTIFICO: "Segunda conferencia del Doctor 
Deleito" en LAS PROVINCIAS 16 de Febrero (1.911),2
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disertación del Sr. Deleito no alcanzaría a 
dar una idea aproximada de la irreprochable 
forma literaria y profunda labor de crítica y 
erudición que resalta un público tan numeroso 
como inteligente.
Una prolongada ovación coronó el final de la 

brillante conferencia del Sr. Deleito, que 
recibió muchas felicitaciones, a las que 
unimos la nuestra tan sincera como 
entusiasta". 204

Estas conferencias estaban basadas en su obra "La
tr is t e z a  dfi La L iteratura Contemporánea". que había
publicado en 1.911.

"Mientras iba escribiendo sus libros daba 
también conferencias en tomo al tema de su 
investigación". 205

El 26 de ab r il  de 1.913 da otra conferencia sobre un 
tema nuevo "La muerte del primer gobierno l ib e r a l  español" 
(en 1.911 habia publicado su obra sobre "Fernando VII en 
Yalencia el año 1.814“).

En 1.919 p artic ip a  en e l  Congreso de Bilbao con e l  tema 
"La Emigración p o l í t i c a  de España durante e l  reinado de 
Fernando VII"; meses después da dos conferencias en e l  
Ateneo, concretamente e l  24 y 26 de Abril de 1.920, bajo e l  
t í t u l o  de "Los emigrados p o l í t i c o s  a p r in c ip io s  de s .  XIX".

Sus In vestigac iones sobre temas h is tó r ic o s  no le  habían 
apartado de sus trabajos sobre h is to r ia  l i t e r a r ia .

"Hoy a las siete de la tarde dará una 
conferencia en el Ateneo Científico, Mar. 23 
el ilustre catedrático de esta Universidad 
don José Deleito, desarrollando e l tema "El 
descontento y la protesta social en el 
romanticismo francés, la novela y el teatro". 
El interés del tema y el nombre del 
disertante aseguran el éxito del acto, que 
será público". 206

204 ATENEO CIENTIFICO: "El Pesimismo en la Literatura C." 
en EL PUEBLO. 16 de Febrero, (1.911),2

205 Entrevista con D* Virginia Deleito Ortega.
Madrid - 14 - Marzo - 1.988

2°e "Conferencia del Sr. Deleito" en EL MERCANTIL VALENCIANO 
12 de Abril, (1.923),2
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Esta conferencia es parte de una extensa obra sobre 
p s ic o lo g ía  de la  novela y e l  arte L iterario  en general de la  
época contemporánea; a la  que D ele ito  consagró muchísimas 
horas de trabajo y meditación. Se tra ta  de su obra "El 
sentim iento de t r i s t e z a  en la  Literatura  Contemporánea", que 
meses más tarde publicará en Barcelona, e d ito ra l  Minerva.

"El ameno y profundo catedrático, crítico 
agudo y trabajador infatigable, terminó su 
lectura afirmando que ocuparse hoy del 
Romanticismo no era anacrónico, ya que según 
él toda la moderna Literatura europea no es 
sino una ampliación, una depuración o una 
exageración de los temas románticos . . .
El Romanticismo, en fin, es el faro de luz 

que ilumina desde los albores del S. XIX todo 
el camino de la Literatura.
Aplaudido largamente, recibió el Sr. 

Deleito, felicitaciones sinceras por su 
meritísima labor, muestra del valor de su 
personalidad crítica". 207

Además de la s  re feren c ia s  publicadas en "El Mercantil 
Valenciano" y "Las provincias" , disponemos también del  
"Escrito hológrafo de D. José Deleito" para la  conferencia  
en e l  Ateneo. Son doce c u a r t i l la s  numeradas y e s c r i ta s  de su 
puño y le tr a  y con correcciones. Fue su borrador para la  
conferencia; e l  t í t u lo  es "Conferencias en El Ateneo". 208

En primer lugar agradece al Ateneo su in v ita c ió n  y 
e lo g ia  la  labor de su P residente . Nuestro autor, continúa  
haciendo gala de su d iscrecc ión  y sobre todo de su 
cordialidad  y modestia. Después desarro lla  e l  tema en 
c u e s t ió n .

El 2 de Abril de 1.925 d ise r ta  sobre "La mujer española  
en e l  s ig lo  XVIII", continuando a s í  sus in v est ig a c io n es  
sobre la educación femenina.

"Fue una de las conferencias más notables del 
curso. Los salones rebosantes de público, 
formado en gran parte de señoras.
Empezó el Sr. Deleito contraponiendo la 

situación de la mujer actual, a la que se 
abren todas las rutas de emancipación social

287 ATENEO CIENTIFICO: "Conferencia del Sr. Deleito y 
Piñuela" en LAS PROVINCIAS. 13 de Abril, (1.923),4

2 ob Escrito hológrafo de D. José Deleito y Piñuela. 
Valencia -  12 - Abril - 1.923
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y económica, con la vida cotidiana del bello 
sexo en aquel siglo de la galantería, en que 
la mujer, adorada como un ídolo y despreciada 
en el fondo, era mitad monja, mitad 
odalisca". 200

"La conferencia duró más de una hora y al 
público le pareció brevísima. En diferentes 
veces los aplausos y murmullos de aprobación 
dieron a entender al Sr. Deleito en lo mucho 
que se apreciaba su trabajo. Este fue 
meritosisimo y el Ateneo lo premió con una 
ovación". 210

Los comentarios aparecidos en la  prensa son c la ro s  y 
concisos con respecto a la  importancia del trabajo  
desarrollado por D ele ito  en Valencia. Es de suponer que la  
sociedad de la  época se n t ía  gran ansia de cu ltura , pues su 
a s is te n c ia  asidua a s í  lo reve la .

El Pueblo publicó la  n o t ic ia  en primera página:
Ateneo C ie n t í f ic o .  Conferencia del Sr. D e le ito .  La 

mujer española en e l  s ig lo  XVIII:

"El Presidente hizo resaltar la laboriosidad 
del autor que no se limita a la explicación 
de cátedra, sino que busca, estudia y 
escribe. Citó sus anteriores trabajos sobre 
la Tristeza en la Literatura Contemporánea y 
sobre hechos del reinado de Femando VII. 
Excitó a los intelectuales a que imitaran al 
ilustre profesor para impedir la decadencia 
de la Patria.
Salvas de aplausos acogieron las palabras del 
Presidente". 211

Teniendo en cuenta lo s  comentarios an teriores nos 
ratificam os en la s  c a r a c te r ís t ic a s  propias de D ele ito :  
trabajador incansable, investigador nato y sobre todo, 
siempre profesor.

200 "La mujer española en el S. XVIII" en LA CORRESPONDENCIA 
DE VALENCIA. 7 de Abril, (1.925),2

210 ATENEO CIENTIFICO: "Conferencia del Sr. Deleito en 
EL MERCANTIL VALENCIANO. 7 de Abril, 19.983 (1.925),2

211 ATENEO CIENTIFICO: "Conferencia del Sr. Deleito.
La mujer española en el siglo XVIII" en EL 
PUEBLO. 7 de Abril, 11.647(1.925),!
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"Su vida eran las clases, sus libros, sus 
lecturas, su familia, en suma, una vida 
concentrada, metódica y sobre todo muy 
ocupada". 212

La Voz Valenciana también recogió la  n o t ic ia .  213

La última conferencia dada en e l  Ateneo C ie n t íf ic o  fue 
e l  19 de Enero de 1.928 sobre e l  tema "La Superstición  en 
España durante e l  s ig lo  XVII".

El Mercantil Valenciano publicó un amplio a r t íc u lo ,  
prácticamente s in t e t iz ó  todos lo s  aspectos desarrollados por 
e l  Conferenciante:

"Había verdadero deseo de escuchar la 
conferencia del sabio profesor, así que El 
Ateneo resultó insuficiente para el numeroso 
público que acudió atraído por la fama del 
orador.

( . . . )  Empieza señalando el carácter 
universal de la superstición y su proceso 
desde el remoto Oriente hasta el día, para 
fijarse de modo concreto en el apogeo de la 
superstición en España correspondiente al S. 
XVII, por su decadencia y corrupción de 
ideales teológicos y su excepcional 
relajación de costumbres.
. . . ( . . . )  Traza un cuadro de mano maestra, 
documentado con citas de época, sobre las más 
absurdas creencias supersticiosas
generalizadas en todas las clases sociales, y 
los hechos maravillosos que fantaseaba por 
doquier la alucinación individual o 
colectiva". 214

Dias más tarde, "Las Provincias" también recogieron la  
n o t ic ia .  El a r t íc u lo  era tan extenso como e l  del Mercantil 
Valenciano; es una s ín t e s i s  de la conferencia . A modo de 
resumen destacamos la  valoración hecha por es te  d ia r io :

212 Entrevista con Doña Virginia Deleito Ortega. 
Madrid - 12-Julio-1.988

213 "La mujer española en el siglo XVIII" en LA VOZ 
VALENCIANA, 8 de Abril, (1.925),2

214 "Conferencia de don José Deleito y Piñuela" 
en EL MERCANTIL VALENCIANO.
25 de Enero, 20.903 (1.928),2
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"La conferencia, que se esperaba fuera 
magistral, no defraudó las esperanzas de los 
atenistas, que aplaudieron con entusiasmo la 
obra cultísima que realizaba el Sr. Deleito, 
profesor que no trabaja sólo en la 
Universidad, sino que dedica su vida toda al 
ramo que se ha consagrado y dejará tras s í  
una estela de luz por los preciosos datos que 
recoge diariamente en sus libros, en sus 
artículos y en sus conferencias.
Los que le escucharon quedaron maravillados 

de su obra y le prodigaron una ovación". 215

Concretando la  labor desarrollada en El Ateneo 
C ie n t í f ic o ,  es prec iso  r e sa lta r  que desde Octubre de 1.910 
hasta Enero de 1.928, d iser tó  sobre lo s  s ig u ie n te s  temas:

La T r isteza  de la  vida contemporánea.
La muerte del Primer Gobierno L iberal.
Los Emigrados p o l í t i c o s  a p r in c ip io s  del S ig lo  XIX.
La mujer española en e l  s ig lo  XVIII y 
La Superstición  en España durante e l  s ig lo  XVII.

El 17 de Marzo de 1.915 D ele ito  dió una conferencia  en 
e l  Círculo In stru ctivo  sobre e l  tema “El Aislamiento de 
España en e l  Pasado y en e l  Presente".

Tal expectación e in te ré s  despertó la  conferencia que 
la  Junta D irectiva  del Círculo acordó imprimirla para 
re p a r tir la  profusamente y que pudiese ser apreciado e l  
mérito de tan notable labor.

Meses más tarde, concretamente en ju n io - ju l io ,  D e le ito  
publicó un a r t íc u lo  sobre e l  mismo tema en e l  B .I .L .E .

En su d iser ta c ió n , de una forma breve pero metódica 
toca todos lo s  aspectos s o c ia le s ,  h is tó r ic o s  y p o l í t i c o s  que 
llevaron a España a ese a is lam iento , a esa pasividad ante 
Europa.

En e l  aspecto p o l í t i c o  destaca nuestra excesiva  
trad ic ión , nuestro caricaturesco  sentimiento p a tr ió t ic o .

"El amor a la patria es, ciertamente, una 
alta virtud cívica; pero no debe entenderse 
por tal e l tradicionalismo ciego, que tiende 
a perpetuar todo lo propio, aunque sean 
vicios y errores nacionales; sino la noble 
aspiración de curar los achaques y remediar 
los defectos del país nativo, poniéndole a

215 ATENEO CIENTIFICO: "Conferencia de don José Deleito y
Piñuela" en LAS PROVINCIAS. 29 de Enero, 19.213 (1.928)2
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tal altura, que propios y extraños le rindan 
con justicia admiración y acatamiento". 218

En e l  aspecto h is tó r ic o  s o c ia l ,  hace un breve recorrido  
por otros momentos c r u c ia le s  también, para la  h is to r ia  de 
España, desde la  Edad Antigua hasta e l  s ig lo  XIX.

"Porque no en todas las épocas fuimos así. 
España fue quizas el País que primero recibió 
en su seno el Renacimiento, del siglo XIII al 
XV.

La mayor gloria científica de esta 
región, Luis Vives, pasó su vida en París, 
Brujas y Lovayna, nutriendo su espíritu con 
ajena filosofía, a la vez que formaba la suya 
propia." 217

Una vez más, D ele ito  pone de m anifiesto  su gran 
preocupación en torno a la  "Europeización".

A n iv e l  cu ltu r a l ,  e s te  a islam iento se hizo palpable en 
la  le g is la c ió n :

Se r e f ie r e  a la  célebre Pragmática de 1.559 dictada por 
F elipe  II en Aranjuez. Según e s ta  Ley se prohibía a lo s  
profesores españoles que fueran a enseñar a l extranjero y a 
lo s  jóvenes de nuestro país que concurriesen a lo s  centros  
docentes de otras naciones.

D e le ito  r e f l e j a  en e s ta  conferencia sus inquietudes  
p ro fes io n a le s  y sobre todo, in tenta  poner de m anifiesto  la  
necesidad de una mayor apertura a Europa y del acercamiento 
a otras cu lturas.

Fruto de e s ta  conferencia fue también su a r t íc u lo  
publicado en la  r e v is ta  La Fénix Troyana. 218

"En el Círculo Reformista y ante numerosa 
concurrencia, dió ayer tarde la conferencia 
anunciada el catedrático de esta universidad 
D. José Deleito.
Desarrolló el tema "El aislamiento de España 

en el pasado y en e l presente"; asunto de 
gran trascendencia en los presentes momentos.
El Sr. Deleito explicó su conferencia de

218 DELEITO Y PIñUELA.José:El aislamineto en el pasado y en 
el presente. Vives Mora. Valencia, 1.915. p. 7

2*7 ID. p. 8

zie DELEITO Y PIBfUELA,José:"El aislamineto en el pasado y en 
el presente." en LA FENIX TROYANA. 10(1.915),5
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modo tan brillantísimo, que no es posible, 
siquiera en extracto, dar una ligera idea de 
cuanto dijo el culto catedrático". 210

Don José d e le i t o ,  siempre enredado en sus trabajos e 
in v e s t ig a c io n e s ,  fue uno de lo s  primeros ca ted ráticos de la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras encargado de dar un c u r s i l lo  
de Extensión U n ivers itar ia .

"En la Facultad de Valencia, no les gustaba 
mucho eso de dar conferencias, salir fuera a 
Congresos, . . .  etc. Por ello , cuando había 
que dar una conferencia, ya se sabía, era 
Deleito quién la daba. Igual ocurría con los 
Congresos. A la gente no les gustaba salir 
fuera para nada y sin embargo, mi padre 
llevaba ya anos dando conferencias, 
cursillos, investigando en Archivos y 
Bibliotecas, recorriendo España para acudir a 
un Congreso o a un Curso de verano". 220

En e l  primer c u r s i l lo  impartido en la Extensión  
U n iv ers ita r ia , estudia  e l  tema de "La España de F elipe  IV 
según la  l i t e r a tu r a  de la  época", constaba de ocho 
co n feren c ia s .

El tema en s í  ya había ocupado años en su in vest igac ión  
y posteriormente en 1.926 vo lver ía  sobre e l  tema con otro  
curso de Extensión U n iv ers ita r ia .

Estas primeras d iser ta c io n es  fueron a modo de 
introducción y toma de contacto , y fue después, a l comprobar 
la  acogida que tuvo entre e l  público cuando se profundizó 
más sobre e l  tema.

En e s te  primer c u r s i l lo  por disponer tan sólo  de breves 
r e fere n c ia s ,  no podemos exp licar  sobre e l  tema de cada 
conferencia , ni tampoco opinar con respecto a l contenido.

Posteriormente, im partiría  c u r s i l lo s  de Extensión  
U n iv ers ita r ia  en 1.924, 1.926, 1.929 y 1.931.

A través de e s to s  cursos "La Universidad -d irá  D e le ito -  
puede contribuir a la  regeneración nacional rompiendo su 
aislam iento y comunicándose directamente con aquellas c la se s  
s o c ia le s  que no pueden concurrir a la s  aulas".

Sin embargo, lo s  resu ltados no siempre fueron los  
esperados, nuestro autor, a l analizar la "Vida de la

210 "Conferencia del Sr. Deleito y Piñuela" en ET. MERCANTIL 
VALENCIANO. 18 ¿o. marzo, 16.690 (1.915),3

220 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega.
Madrid -  14 - Marzo - 1.988
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Universidad de Valencia”, nos da su opinión sobre ello:

"... Quizás nos hemos democratizado poco; no 
hemos ido a los lugares donde los humildes y 
necesitados de nuestras luces pudieran sin 
esfuerzo recibirlas. Pero hemos abierto a 
todos las puertas de nuestra casa, y hemos 
derrochado nuestros medios de acción -el que 
tenía alguno- fuera de los ámbitos 
universitarios". 221

El c i c lo  de extensión u n iv e r s ita r ia  organizado por la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras para e l  curso 1.924-25, 
inaugurado por D. Rafael Altamira y proseguido entre o tros ,  
por lo s  arqueólogos Sres. Gómez Moreno y Almarche, terminó 
con un c u r s i l lo  a cargo del Sr. D e le ito ,  quién d esarro lló  e l  
tema “La t r i s t e z a  de la  L iteratura Extranjera 
Contemporánea", en doce conferencias, que se in ic iaron  e l  14 
de Mayo, con arreglo al s ig u ie n te  programa:

1.-E1 e s p ír itu  del S. XIX. La e s t é t ic a  del dolor  
moderno.

2 . -La poesía  romántica
3 . -La huella  del romanticismo. Parnasianos y sa ta n is ta s
4 . -El realismo en Francia.
5 . -El realismo en In g la terra . La novela n a tu r a lis ta .
6 . -Prerrafaelism o, es te t ic ism o  y simbolismo.
7 . -El movimiento d ecadentista .
8 . -La l i t e r a tu r a  del Norte.
9 . -El dolor p a tr ió t ic o  y la  t r i s t e z a  de la carne.

1 0 .-La novela novísima en Francia e In g laterra .
1 1 .-El teatro  y la  l í r i c a  de vanguardia.
1 2 .-El in f lu jo  de la  gran guerra. Hacia un resurgimiento  

del optimismo l i t e r a r io .

Estas conferencias se desarrollaron entre e l  14 de
Abril y e l  7 de Mayo de 1.924.

Eran normalmente en d ías  a lternos (en alguna ocasión  
in c lu s iv e  e l  sábado) y en horario de s i e t e  o s i e t e  y media 
de la  tarde y todas se desarrollaron en e l  Aula 10 de la
Universidad L iterar ia  de Valencia.

La extensión u n iv e rs ita r ia  ( in ic ia d a  en la  Universidad 
de Oviedo) pretendía ser e l  vehículo de comunicación y 
d ifu s ión  c i e n t í f i c a  y l i t e r a r ia  entre la  Universidad y e l  
pueblo .

Era una forma de que la Universidad hasta ahora

221 DELEITO Y PIÑUELA,José:"La vida en la Universidad de 
Valencia"en LOS ANALES DE LA UNIVERSIDAD 
31-32(1923-24),389
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hermética y e x c lu s iv is ta ,  abriese sus puertas a l pueblo, al 
público no u n iv e r s i ta r io ,  a la  vida en general. Y en es te  
sen tid o , se pretendía que la s  d iser ta c io n es  estuviesen  al  
alcance de todos.

"He querido, según mi costumbre, elegir un 
tema que, estando dentro de las disciplinas 
científicas cultivadas aquí, se hallase lo 
más posible alejado del tecnicismo que 
ahuyenta a los profanos y fuese por su 
interés general accesible a toda persona de 
mediana ilustración”. 222

Atendiendo a l contenido de la s  conferencias, hemos de 
tener en cuenta que s in  ser tema de cátedra d el Sr. D e le ito ,  
e l  a n á l i s i s  de la  T risteza  en la  l i t e r a tu r a  contemporánea 
constituyó  una de sus in v est ig a c io n es  más importantes.

Cuando da e s te  c u r s i l lo ,  hacía dos años que había 
publicado su obra sobre "El Sentimiento de T r isteza  en la  
L iteratura Contemporánea". Fue uno de lo s  l ib ro s  que más 
trabajo le  costó  e s c r ib ir ,  quizás por la  amplitud del tema o 
por la s  profundidades de su a n á l i s i s .

"El digno catedrático de nuestra Universidad, 
ha producido una obra seria y concienzuda, 
reveladora de un estudio de varios años, 
mostrándose no sólo como un investigador 
incansable en el vasto campo de la literatura 
sino también como filósofo que escudriña 
hondamente, serenamente, la psicología que ha 
caracterizado a las generaciones
modernas".223

Era pues, un tema que había ocupado muchos años de su 
in v e s t ig a c ió n .

Intentar analizar la s  doce conferencias de e s te  
c u r s i l lo ,  carece de sentido p ráctico , s i  tenemos en cuenta 
que e s ta s  son parte de una Obra mucho más extensa. Por tanto  
es la  Obra en s í  lo  que posteriormente analizaremos.

Al f in a l iz a r  e l  c ic lo  de conferencias, D e le ito  destaca  
"la nutrida y s e le c ta  representación del b e l lo  sexo" que ha 
a s is t id o  a e s te  c u r s i l lo .

222 DELEITO Y PIÑUELA, José: Escrito hológrafo sobre La
tristeza en la literatura española después del
Romanticismo. P. 1

223 CASTILLO, Manuel: "El sentimiento de tristeza en la 
literatura contemporánea" en LA VOZ VAT.ENCTANA. 
24 de Noviembre, (1.923),2
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“Durante muchos años estas aulas han sido 
arcas cerradas para la mujer. Congratulémonos 
de que se decida ya, rompiendo arcaicas 
preocupaciones a alegrar nuestra labor 
benedictina con la fragancia de su paso a 
nuestro lado". 224

Aprovecha pues, cualquier oportunidad para potenciar la  
importancia de la  p art ic ip ac ión  de la  mujer en la  sociedad.

A sus conferencias habitualmente acudían bastantes  
mujeres. Su in te ré s  por la  educación femenina, despertó  
bastantes sim patías en e l  c írcu lo  fem inista  de la  época.

Concluye su d ise r ta c ió n ,  con e l  deseo de que es ta s  
conferencias sean la  base de una fuerte  compenetración 
e s p ir i tu a l  entre la  Universidad va len tin a  y e l  pueblo todo 
de Valencia.

El tercer  c u r s i l lo  de extensión u n iv e r s ita r ia  se 
desarro lló  entre lo s  meses de Abril y Mayo de 1.926.

Fue una continuación y ampliación de la s  conferencias  
dadas en su primer c u r s i l l o ,  sobre e l  tema "La España de 
Felipe  IV", en e l  curso 1 .922-23.

El programa que d esa r ro lló  durante e s te  c u r s i l lo  es e l  
s ig u ie n t e :

1 . -F ie s ta s  Populares y romerías.
2 . -F ie s ta s  R e lig io sa s:  La Semana Santa.
3 . -El Corpus y lo s  autos Sacramentales.
4 . -El Teatro y la  vida t e a tr a l .
5 . -Los corra les  de comedia.
6 . -El espectácu lo  escén ico  y sus r e s tr ic c io n e s .
7 . -Los b a i le s  y e l  juego.
8 . -Las corridas de to ro s .
9 . -Las f i e s t a s  ca b a lleresca s:  cañas, torneos y 

c a c e r ía s .
1 0 .-F ie s ta s  de corte .
1 1 .-F ie s ta s  de corte .

Estos cursos de extensión  u n iv e r s i ta r ia ,  estaban organizados 
con carácter de d ivulgación  de cultura h is tó r ic a ,  más para 
lo s  de fuera que para lo s  de dentro de la  Universidad. Eran 
conferencias l le n a s  de autenticidad  y sabor de época.

Generalmente se impartían en d ías alternos y en horario  
de s i e t e  o s i e t e  y media de la  tarde; a l objeto de f a c i l i t a r  
la  a s is te n c ia  de la s  personas que tenían que cumplir un 
horario de trabajo.

"El público ha respondido a nuestro 
llamamiento en forma mucho más halagüeña que

224 IBID. Escrito hológrafo sobre Tristeza, o.c. p. 3
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pude imaginar al empezar mi labor.
Personas de ambos sexos y de todas las 

edades, de toda condición social, desde las 
humildes a las linajudas (que para todas 
están abiertas estas puertas con igual 
satisfacción) han constituido un auditorio 
atento, persistente tarde por tarde, sin 
temor a la fatiga y al enojo que mi escasez 
de dotes pudiera acarrearles". 225

Cuando D ele ito  da e s ta s  conferencias, ya había empezado 
a publicar algunos a r t íc u lo s  en la  Revista de la  B ib lio te ca ,  
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid sobre "La vida  
madrileña en tiempos de F elipe IV".

El ob jetivo  fundamental de e s to s  c u r s i l lo s ,  no era tanto  
in s tr u ir  y enseñar como fomentar e l  gusto y la  a f ic ió n  por 
la  h is to r ia ,  la  l i t e r a tu r a ,  la  c ien c ia ,  en suma la  cu ltura.

Generalmente D ele ito  escogía  temas cotid ianos donde 
hacía compatible la  nota de amenidad con e l  rigor de la  
c ie n c ia .  Él enfocaba la  h is to r ia  desde e l  punto de v is ta  
s o c io ló g ic o ,  le  importaban más la  h is to r ia  d ia r ia  y 
cotid iana que lo s  grandes acontecim ientos, aunque ni que 
d ecir  t ien e  que és to s  han sido h ito s  importantes pero 
siempre dentro de un contexto so c io -c u ltu r a l .

Del 19 de Abril a l  21 de Mayo dió D ele ito  otro c u r s i l lo  
en la  Universidad, acerca del tema "Felipe IV íntimo. La 
fam ilia  rea l y la  vida en palacio".

Las conferencias fueron doce, con arreglo a l programa 
s ig u ie n t e :

1 . -F e lip e  IV: e l  hombre y e l  gobernante.
2 . -Devaneos re g io s .
3 . -El fav o r ito  y lo s  in fantes .
4 . -La reina Isabel de Borbón.
5 . -Segunda boda del rey: la reina Mariana de Austria.
6 . -Los h ijo s  de F elipe  IV.
7 . -El Alcázar de Madrid.
8 . -La vida p a la tin a .
9 . - S i t io s  r e a le s .

1 0 .-Viaje regio  a Andalucía.
1 1 .-Excursiones del Rey por España o r ien ta l y del norte.
1 2 .-F e lip e  IV y lo sobrenatural: muerte del monarca.

El horario continuó siendo e l  mismo que en an teriores  
c u r s i l l o s .

225 DELEITO Y PIÑUELA, José: Escrito hológrafo sobre Fiestas 
diversiones v expectáculos españoles al mediar el S. XIX 
Abril-Mayo 1.926
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La d iser tac ión  fue ilu strad a  con proyecciones y la  
entrada como siempre g ra tu ita .

"En la Universidad, los domingos por la 
mañana daba conferencias un señor, D. José 
Deleito. Supongo que los periódicos traerían 
la noticia; pero yo lo supe por mi padre y
por el padre de mi amigo Crespo.

Leía la conferencia, en un manojo de 
folios mecanografiados, de los que recuerda 
mi memoria la tinta violeta y los pegados que 
hacían doblemente largos los folios y 
complicado su despliege. La voz, tenía 
timbres altos en alguna ocasión. El texto
estaba escrito con agilidad y garbo
literarios, con ironía y aún con gracia 
explosiva, que a duras penas lográbamos 
emparejar con la pesada humanidad y el serio 
porte del conferenciante". 228

Una vez más aborda un tema del s ig lo  XVII, en e l  que 
venía trabajando tiempo ha. El asunto de e s ta s  conferencias  
es más personal y quizas por e l l o ,  a l  ser más lim itado que 
lo s  a n ter io res , poseía  menos amenidad.

En an teriores c u r s i l lo s  de extensión u n iv e r s i ta r ia  
tra tó  preferentemente del Pueblo en sus varios sec to res  de 
la  sociedad española colectivam ente.

"Ahora voy a referirme a individualidades 
directas que, por estar en lo alto, pudieron 
destacarse bien y ser minuciosamente 
observadas: al rey Felipe IV (el más
interesante de los Austrias de la decadencia 
y cuyos 44 años de reinado absorbieron lo más 
fundamental, lo más característico de aquella 
centuria) y con él a sus parientes, sus 
esposas, sus hijos, sus favoritos, sus 
servidores, sus deudos". 227

Su objetivo  era estudiar como vivían  e l  rey y lo s  suyos 
en la  intimidad; como eran sus re la c io n es ,  lo s  aposentos del  
Alcázar de Madrid en que moraban y sus p a lacios  y parques 
de lo s  rea les  s i t i o s ,  donde buscaban so la z , sus ceremonias

228 SAN VALERO APARISI, Julián: "Deleito en la Universidad 
de Valencia" en SAITABI 35-38 (1.950),29

227 DELEITO Y PIÑUELA, José: Escrito hológrafo. Felipe IV 
íntimo. 12 Abril-21 de Mayo de 1.929
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p a la t in a s , sus e t iq u etas  de Corte, sus comidas, sus 
ga lan teos , sus bodas, sus v ia j e s ,  sus recibim ientos al 
través de la s  ciudades y pueblos, sus cacer ías  y demás 
d is tra cc io n es ;  sus servidumbres, jerárquicamente
organizadas; sus in tr ig a s ,  sus luchas y a l f in a l ,  sus 
exequias, balance nivelador f in a l  de grandezas y vanidades.

Acompañó D ele ito  sus ex p licac ion es  con proyección de 
d ia p o s it iv a s  que harían e l  tema más comprensible y sobre 
todo más ameno.

El anuncio o f i c i a l  de la  convocatoria de e s te  c u r s i l lo  
lo  recoge ’*E1 Pueblo" del Viernes 19 de Abril de 1.929.

Entre lo s  meses de Marzo y Mayo de 1.931 se d esarro lló  
e l  curso de extensión u n iv e r s i ta r ia  sobre "La p o l í t i c a  
española en tiempos de F elipe IV" impartido por e l  profesor  
D ele ito  (en horario de s i e t e  y media de la tarde y en d ías  
alternos ).

El c u r s i l lo  constaba de ocho conferencias:

1 . -F e lip e  y e l  Conde Duque de O livares.
2 . -La p o l í t i c a  in te r io r  d el Conde Duque.
3 . -La p o l í t i c a  española en tiempos de Felipe IV.
4 . - P o l í t i c a  económica d el Conde Duque.
5 . - P o l í t i c a  in tern a c io n a l: re lacion es con In g la terra .
6 . - P o l í t i c a  in ternacional: re lac ion es  con In g la terra .
7 . -Intervención m ilita r  en Europa (en Holanda, I t a l i a  y 

en la  guerra de lo s  tr e in ta  años).
8 . -La guerra con Francia desde 1.635 a 1.640.

Era un marzo cuando se in ic ia b a  este  c u r s i l lo .  La 
anormalidad de la  vida u n iv e rs ita r ia  en esos momentos, y una 
larga estan cia  de don José D ele ito  en Madrid por un deber 
profes ion a l (seguramente tribunal de oposición) h icieron  que 
e s te  c u r s i l lo  tu v ie se  un p arén tesis  de tres  meses.

Las conferencias al igual que en las a n ter iores , no 
pretendían e fe c to  l i t e r a r io  alguno, sino simplemente de 
divu lgación , de cultura h is tó r ic a ,  es decir una condensación 
de lo que anda diseminado y su e lto  en obras m últip les  
antiguas y modernas.

"En el cursillo actual quiero volver al más 
trillado camino de la historia ordinaria, 
estudiando la política interior y exterior de 
aquel reinado trascendental que marca el 
límite ante la grandeza y la decadencia 
española. Ello será el complemento de lo que 
traté hasta aquí. Pero lo avanzado del 
presente curso no permite abordar ahora sino 
la primera parte y menos triste del reinado,
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la anterior al desgarramiento de Cataluña y 
Portugal, de S icilia , Ñapóles y el Rosellón: 
el tiempo en que, s i  no eramos ya fuertes, 
podíamos parecerlo". 228

En es ta s  d iser ta c io n es  D e le ito  trató  de la  vida pública  
( a l  igual que antes se había ocupado de la  privada) española  
bajo F elipe IV. Al tratar e s te  tema es in e lu d ib le  presentar  
a lo s  personajes en cuyos h i lo s  estaba e l  gobierno de 
nuestra nación: e l  monarca y su fa v o r ito  y m inistro
u n iv ersa l ,  e l  Conde Duque de O livares.

Pese a haber terminado e l  c u r s i l lo ,  e l  tema en s í  
estaba incompleto, fa ltab a  por estudiar la  segunda parte del 
reinado, que abarca de 1.640 a 1.665.

Este, fue e l  último c u r s i l lo  de extensión u n iv e r s i ta r ia  
dado por José D ele ito  . Las c ircu n stan cias p o l í t i c a s  
determinaron en gran medida la  p o l í t i c a  cu ltu ra l y 
u n iv e r s i ta r ia  del momento.

"El 27 de Mayo, en una cálida primavera, 
cuando los asistentes alumnos tienen tasadas 
sus horas ante la perspectiva de los exámenes 
y los no vinculados a la vida universitaria , 
encontraran en huertas y jardines mayor 
aliciente que el ofrecido por estas aulas 
lóbregas y calurosas, concluye este curso de 
Extensión Universitaria". 220

En Octubre de 1.949 José D ele ito  publica su obra sobre 
"Origen v Apogeo del Género Chico". En e l l a  nos ofrece  
cumplida n o t ic ia  de aquel acontecimiento te a tr a l  en e l  que 
eran consagrados unos nombres llamados a llenar  la  h is to r ia  
de la  comedia y e l  género l í r i c o  en España durante la  
primera mitad d el presente s ig lo  XX.

No es precisamente una b io g ra fía  pero s i  una obra 
h is tó r ic a  y de evolución, en e l  que se traza un balance 
a r t í s t i c o  de la  llamada "Zarzuela por horas", cu ltivada en 
lo s  tea tros  de Variedades, Apolo, Zarzuela y Eslava, y se 
presentan la s  sucesivas fa ses  recorridas por e l  género 
c h ic o .

Transcurrido un tiempo y ante la  expectación que 
produjo la  publicación de es te  l ib r o ,  e l  Sr. D ele ito  es

228 DELEITO Y PIÑUELA, José: Escrito hológrafo sobre la 
política española en t . de Felipe IV.
Valencia, 1.931

220 ID.
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invitado a dar una conferencia  en e l  Círculo de la  Unión 
Comercial de Madrid, en Mayo de 1.950 sobre "Origen y Apogeo 
d el Género Chico".

D ele ito  se d ir ig e  a l auditorio  en los  s ig u ie n te s  
térm inos:

"Sean mis primeras palabras para expresar mi 
profundo agradecimiento a este Centro de 
Instrucción Comercial, que en su plausible y 
nobilísima labor de propaganda y difusión de 
la cultura, a fin de dar a conocer al público 
las obras de aparición reciente, me ha hecho 
el honor de considerar digno de mención en 
este lugar a mi libro, que acaba de ver la 
luz, "Origen y Apogeo del Género Chico".
Mil gracias también a este distinguido 

público, por la asistencia a este acto, con 
que me favorece, a mi querido colega don 
Julio Milego, que me honra con su 
presentación y al ilustre don Enrique 
Chicote, decano y maestro del género teatral 
aquí tratado, por su presencia que nos es tan 
grata en este acto". 230

El conferenciante expuso un resumen lig ero  de lo que su 
l ib ro  contiene, lim itándose a enumerar lo s  tea tros  y e l  
ambiente madrileño en que la  Zarzuela por horas apareció y 
f lo r e c ió ;  pero sin  detenerse en e l  examen de sus p ieza s .

En su d iser tac ión  d esarro lló  lo s  s ig u ien tes  aspectos:

-El teatro  de Variedades.
-Teatros Veraniegos.
-Apolo.
-Zarzuela.
-E slava .

F in a liza  su conferencia reflexionando en torno a la  
decadencia de aquel Género.

"En 1.900 no muere e l género chico. No es 
posible que una fecha determinada dé fin, 
como por ensalmo, a todo un orden de 
producción artística.Pero al morir el siglo, 
la decadencia de aquel empieza".231

230 DELEITO Y PIÑUELA, José: Conferencia sobre Origen v 
Apogeo del Género Chico. Madrid, Mayo 1.950 p. 1

231 ID. p. 26
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El género ch ico , en bloque, en autores e in te rp re te s ,  
es decimonónico. Al s ig lo  XIX van unidos "su origen y su 
apogeo", lo más representativo  que produjo y lo más 
culminante de su g lo r ia .

Sería é s ta ,  una de las  últim as actuaciones en público  
del Sr. D ele ito ;  poco tiempo después, su fr ió  un agravamiento 
de su enfermedad.

1 . 6 . 6 . - Congresos, d iscu rsos v c u r s i l l o s . -

De sobra es conocida la  gran actividad p ro fes ion a l de 
nuestro autor. Vamos ahora a in tentar s in t e t iz a r  lo s  
congresos, d iscu rsos y c u r s i l lo s ,  en lo s  que p a r t ic ip ó .

Dentro de cada uno de e l l o s ,  seguiremos un orden 
cronológico en aras de una mayor claridad e x p o s it iv a .

Bilbao, Oporto, Cádiz y Barcelona fueron sedes  
resp ect iv a s  de lo s  d ife re n tes  congresos que organizó la  
Asociación para e l  Progreso de la s  C iencias, y, a lo s  cuales  
D ele ito  presentó d ife r e n te s  memorias de in vest igac ión  pero 
todas, dentro de un mismo tema: e l  reinado de Fernando VII.

En cuanto a los  D iscursos, dos merecen nuestra  
atención: e l  de la  Sesión Inaugural del curso 1 .918-1 .919 en 
la  Universidad de Valencia y, e l  del Homenaje a Lope de 
Vega.

Los C u rs il lo s  fueron más variados, generalmente eran de 
r e c ic la j e  o perfeccionamiento para maestros y también para 
e s tu d ia n te s .

CQMGBESP¿.-

José D ele ito  tuvo a su cargo e l  Discurso Inaugural de 
la  Sección de Ciencias H istór icas del Congreso celebrado en 
Bilbao en Septiembre de 1.919. El tema de su d iser ta c ió n  fue 
"La Emigración p o l í t i c a  en España durante e l  reinado de 
Fernando VII".

D ele ito  empieza sus investigac iones en torno a e s te  
tema en 1.909. Trabajó en los archivos y b ib l io te c a s  de 
Valencia, Madrid y Segovia; y, en e l  Seminario de H istor ia  
Contemporánea que d ir ig ía  Altamira en e l  Centro de Estudios  
H istó r ico s .  Posteriormente, en 1.914 obtiene una Pensión 
O fic ia l  a propuesta de la  Junta de Ampliación de Estudios,
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para in v est ig a r  en Francia, B élg ica  y Suiza.

Prosigue sus in v est ig a c io n es  en Archivos y B ib lio te ca s  
de Valencia, Madrid, A lcalá de Henares, reuniendo gran 
cantidad de datos.

Cuando p a r t ic ip a  en e l  Congreso de Bilbao tan só lo  
ten ía  datos fragmentarios, a pesar de llev a r  cinco años de 
in v est ig a c io n es  en d iversos Archivos y B ib l io te c a s .  Fue és ta  
una iv e s t ig a c ió n  d i f í c i l  por lo  d isp ersas que se encontraban 
la s  Fuentes H is tó r ic a s .  El tema era demasiado vario ,  
extenso , complejo y árduo; o frec ía  horizontes h is tó r ic o s  y 
p erspectivas  p o l í t i c o - s o c i a l e s  de sobrada amplitud.

Por todo e l l o  su discurso se centró en los  s ig u ie n te s  
a sp ec to s :

1 . -In v est ig a c io n es  sobre e l  Tema.
2 . -D e f ic ie n c ia  en lo s  estudios h is tó r ic o s  del S. XIX.
3 . -Las co r r ie n tes  extranjeras y la  xenofobia popular.
4 . -Los movimientos de emigración p o l í t i c a  bajo 

Fernando VII.
5 . -La expatriación  p o l í t i c a  de lo s  Afrancesados (1 .813 -  

1 .820).
6 . -Los refugiados en Francia bajo e l  gobierno borbónico
7 . -P r in c ip a le s  afrancesados res id en tes  en Francia.
8 . -La vida en lo s  depósitos de refugiados.
9 . -El regreso de los  afrancesados

1 0 .-Los afrancesados que quedaron en Francia.
1 1 .-La primera emigración l ib e r a l  (1 .814-1 .820)
1 2 .-La segunda emigración l ib e r a l  (1 .8 2 3 -1 .8 3 2 ) .
1 3 .-La in f lu e n c ia  de la  emigración.

D ele ito  o frec ió  en e s te  congreso, la s  prim icias de una 
in vestigac ión  en que venía trabajando hacía años.

El tema en s í  era poco conocido pero trascendental para 
la  recon stitu c ión  de la  H istoria  Española Contemporánea.

Analiza e l  tema de forma minuciosa y sobre todo maneja 
gran cantidad de datos.

"Femando VII borró de una plumada todo un 
siglo de reformas, por s i  al través de sus 
rendijas se deslizaba algún tufillo  liberal o 
revolucionario.
. . . ( . . . )  A fin de consumar el aislamiento 
del mundo, suprimiéronse las Universidades. 
. . . ( . . . )  El españolismo triunfó plenamente y 
ya que no teníamos Ciencia, la sustituimos
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por una escuela de Tauromaquia”. 232

Explica la s  tre s  grandes emigraciones que hubo en e l  
reinado de Fernando VII. De la s  t r e s  habla con t in o ,  datos  
nuevos, e impresiones propias; s in  embargo en la  que se 
d etien e más es en la  de lo s  Afrancesados.

Mas de doce mil españoles afrancesados emigraron. 
Enumera lo s  p r in c ip a le s .  Entre e l l o s  hay a r is tó c r a ta s ,  
m ili ta r e s ,  e s c r i t o r e s . . .  Amorós, e l  Obispo de Santander, 
E ste la ,  Melou, Alberto L is ta ,  Mañano, Llórente (Juan A .) ,  
Moratin, Meléndez Valdés, Javier de Burgos, Hermosilla, 
Arnao, Conde, C avanillas , S i lv e la ,  Cambronero. . . e t c .

Ya antes de 1.813 habían emigrado e l  abate Marchenas, 
Blanco White y Alvaro Liaño.

En 1.814, unos mil quin ientos españoles fueron 
exp atriad os.

Para f in a l iz a r  su d iscu rso , D e le ito ,  hace un breve 
recorrido h is tó r ic o  por e l  reinado de Fernando VII.

"Por una ironía del singular destino, 
Femando VII, e l Monarca más reaccionario de 
nuestra historia, el que quería detener, no 
sólo e l curso de los hombres y de las ideas, 
sino el mismo curso del tienpo, resultó el  
más eficaz, aunque más inconciente, propulsor 
del progreso patrio.
. . . ( . . . )  Y aquellos hombres, cuando la muerte 
del tirano les abrió las puertas de la 
patria, vinieron a ésta para transformar sus 
costumbres, su enseñanza, sus ciencias, su 
literatura, sus artes, su industria, su vida 
entera ". 233

R efleja  también en su d iscu rso , la s  ventajas que supuso 
para España la  Emigración. E lla  nos trajo:

En arte , e l  Romanticismo; en economía, la  
desamortización e c le s iá s t i c a ;  en pedagogía, las reformas de 
enseñanza, la  educación popular y e l  princip io  de la  
d ig n if ic a c ió n  del m agisterio; en in d u str ia , e l  conocimiento 
e implantación de la s  grandes máquinas; en comercio, la  
propaganda del l ib r e  cambio y lo s  modernos usos m ercantiles .

232 DELEITO Y PIÑUELA, José: La emigración política en 
España durante el reinado de Femando VII. Imprenta 
de Eduardo A. Madrid. 1.919. p. 107

233 ID. p. 141
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"Por la Emigración se dividió nuestro pueblo 
en dos zonas contrarias. La España viva, 
orientada hacia el progreso y el porvenir 
tuvo que salvar las fronteras. La España 
muerta, dócil al látigo de Femando VII, fue 
la única que dentro de la península pudo 
sostenerse sin graves peligros". 234

"En Septiembre de 1.919 tuve el honor de leer 
ante esta Sección 6a de Ciencias filosóficas, 
históricas y filológicas el discurso 
inaugural de la misma en el Congreso último 
de la Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias verificado en Bilbao. Diserté 
a l l í  sobre "La Emigración en España durante 
el reinado de Femando VII". 233

El 30 de Junio de 1.921 D ele ito  acude a l Congreso de 
Oporto con e l  tema "La Intervención de lo s  españoles  
Expatriados en lo s  sucesos de Los Cien D ías". Este congreso 
era continuación del de Bilbao, por e l l o  presenta una 
monografía que serv irá  como complemento a l tema tratado en 
1.919.

Su objetivo  en es ta  ocasión, es reproducir unas l ig e r a s  
aclaraciones sobre lo s  curiosos documentos franceses  
publicados en París en un f o l l e t o  de hace más de cien años y 
del que h alló  un ejemplar en la  sección  de Raros de la  
B ib lio teca  Nacional, de Madrid.

Hace un a n á l i s i s  de datos:

Al restaurarse en 1.814 la  monarquía de Fernando VII, 
pasaban de d iez  mil lo s  españoles refugiados en Francia.

Aunque la conducta de estos  refugiados fue siempre 
correcta  y honrosa s in  embargo, aquella invasión p a c íf ic a  de 
m illa res  de extranjeros, s in  recursos lo s  más, provocó en 
muchos franceses m olestia  y rece lo . Y a s í  fue formándose 
contra nuestros refugiados una oleada de h o st i l id a d . Se le s  
acusaba de complicidad con Napoleón.

"El más resonante de estos ataques fue el que

234 ID. p. 143

235 DELEITO Y PIÑUELA, José: La_Intervención de los
Españoles Expatriamos en los Sucesos de Los
Cien Dias. Congreso de Oporto, Junio de 1.921. 
Impresores Jiménez y Molina, p. 45
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lanzó en plena Cámara francesa el diputado M. 
Causel de Coussergues, el 28 de Febrero de 
1.817. Con tal motivo, suscitóse un debate 
parlamentario, en el que terció el propio 
Ministro del Interior en defensa de los 
calumniados españoles". 236

Como resultado de e s te  debate se refutan cumplidamente 
la s  fa ls a s  imputaciones y se prueban los  m eritorios  
s e r v ic io s  que nuestros compatriotas prestaron a l orden y la  
legalidad  francesa.

En Junio terminaba e l  fugaz gobierno de Bonaparte y e l  
orden es ta b lec id o  su fr ió  turbu lencias . Sin embargo, lo s  
Refugiados españoles no patrocinaron la  aventura de lo s  Cien 
Dias, sino que permanecieron n eu tra les  o bien se ofrecieron  
al Gobierno con stitu id o  para defender e l  trono de Luís 
XVIII. Muchos Refugiados se organizaron en m il ic ia s  
a u x il ia r e s  permanentes para a s i s t i r  a la s  In s t itu c io n e s  
e s ta b le c id a s .

"Pero la principal intervención de nuestros 
militares en los sucesos que agitaron la 
Francia del Sur en 1.815, según los • 
documentos que dan base a este estudio, se 
verificó en los pueblos de Cahors, Tours,
Agen y Marmaude, dando considerable relieve a 
tres jefes españoles, a los que estos 
documentos sacan del absoluto olvido en que 
yacían: los generales Muñoz y Salamanca y el
coronel Yellechea ". 237

D ele ito  nos presenta datos contundentes respecto a la  
actuación de los Refugiados españoles.

El ep isod io  español de "Los Cien Dias" aún s in  ser una 
epopeya heroica, merece ser tenido en cuenta en la  
colaboración m ilita r  h ispano-francesa, tantas veces repetida  
en e l  correr de lo s  s ig lo s ;  es quizás é s ta  una de la s  más 
importantes consideraciones que D ele ito  pretende presentar  
en e s te  Congreso.

En tr e s  ocasiones D ele ito  p artic ip ó  en d ife r e n te s  
congresos organizados por la  Asociación para e l  Progreso de 
la s  C iencias.

Su primera partic ipación  fue en la  sesión  inaugural del  
Congreso de Bilbao (Septiembre de 1 .919), en donde planteó  
su tema de investigac ión  "La Emigración Fernandino^”; a l l í

236 ID. p. 48

237 ID. p. 55
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trazó sus l ín e a s  gen era les , estudió  la s  fuentes h is tó r ic a s  e 
hizo un llamamiento a lo s  investigadores para desenterrar  
una parte importante de la  H istor ia  de España.

Dos años más tarde presentó una breve monografía al 
Congreso de Oporto sobre "La Intervención de los  Expatriados 
en lo s  sucesos de lo s  Cien Dias".

Y por ultimo e l  15 de Mayo de 1.927 p artic ip ó  en e l  
Congreso de Cádiz sobre e l  tema "El regreso de los  
Afrancesados en 1.820".

D ele ito  presenta su d iser tac ión  teniendo en cuenta los  
s ig u ie n te s  aspectos;

1 . -Planteam iento, l ím ite s  y carácter del tema.
2 . -La amnistía a lo s  afrancesados.
3 . - D i f í c i l  s itu a c ió n  de lo s  repatriados
4 . -El gesto  de Amorós.
5 . -La resolución  de la s  Cortes.

"Hallaron en territorio francés una patria 
menos dura que la nativa. Vivieron a l l í  de su 
trabajo o recibiendo soldadas y periódicos 
recursos del Gobierno vecino: primero de
Bonaparte, y luego, de la restaurada 
monarquía de Luís XVIII; hasta que la 
revolución liberal, triunfante en 1.820 y 
simbolizada en Riego, les permitió regresar a 
nuestro país." 238

El tr iunfo  del gobierno l ib e r a l  no podía mantener la  
expatriación  de más de doce mil personas y re so lv ió  abrir  
la s  puertas a lo s  afrancesados por Real Orden de 23 de 
A bril, pero tres  d ías  después un nuevo Decreto r e s tr in g ía  e l  
an ter ior , obligando a lo s  jo se f in o s  a r e s id ir  tan só lo  en 
Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Burgos.

Con e s ta  medida quedaban frustradas todas la s  
p o sib il id a d es  de volver a sus lugares de origen.

Ademas de que la s  poblaciones an teriores, sufrieron un 
excesivo  incremento de población y por tanto un índice mayor 
de m iseria y carencia de trabajo digno.

Fue pues, una s itu ación  d i f í c i l ;  e l  gobierno francés,  
apenas tuvo conocimiento de la  amnistía suprimió la s  
asignaciones con que socorría  a lo s  refugiados.

238 DELEITO Y PIÑUELA, José: El. regreso de los afrancesados
a España en 1.820. Asociación Española para el P. de las 
Ciencias. Madrid, 1.927 p. 126
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La s itu ación  fue extremadamente c o n f l i c t iv a ,  en ese  
in terva lo  de tiempo en que n i podían regresar a España en 
condiciones mínimamente dignas n i tampoco Francia le s  
ayudaba a sob rev iv ir .

El problema adquirió ta l  importancia y magnitud que la  
cuestión  fue llevada a la s  Cortes por e l  diputado Moreno 
Guerra, e l  cual presentó una proposición para que se  
perm itiera "la vu elta  de todos con r e s t itu c ió n  de bienes y 
con e l  goce de lo s  derechos de ciudadanos".

Se debe permitir que esos hombres 
vengan a ayudamos con sus luces y sus 
caudales".230

La propuesta de Moreno Guerra fue admitida, pasando a 
la  Comisión L e g is la t iv a .  Pero Las Cortes, en Septiembre del  
mismo año (1 .8 2 0 ) ,  acordaron prohibir que lo s  afrancesados, 
al regresar a España, recobrasen sus an teriores cargos y 
d is t in c io n e s .

"Afrancesados y liberales, aunque unidos por 
cierto común impulso reformista, eran dos 
mundos opuestos, por ideología y carácter. La 
guerra napoleónica abrió entre ellos un 
abismo. Lo reciente de ésta y la pasión 
política, explica que los vencedores de 1.820 
no fueran suficientemente generosos con los 
vencidos de 1.813". 240

Esta Monografía es interesantísim a por lo s  datos que 
nos aporta y por la s  fuentes h is tó r ic a s  que nos descubre. 
Está e s c r i ta  además en un tono á g i l ,  ameno pero sobre todo 
muy re a l.

Su a n á l i s i s  es tan minucioso y pormenorizado que quizás 
sea e l lo  lo que nos motiva no só lo  a le e r lo  sino también a 
in tentar  comprenderlo y encuadrarlo en un pasado 
relativam ente rec ien te .

Participó también D ele ito  en e l  Congreso Internacional  
de H istor ia  de España, celebrado en Barcelona en Noviembre 
de 1.929.

Con motivo de la  Exposición U niversal, Barcelona fue la  
sede de numerosas activ idades c i e n t í f i c a s  y cu ltu r a le s  
desarrolladas en ese año.

230 ID. p. 134

240 ID. p. 135
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La aportación de don José D e le ito  a e s te  Congreso, fue 
una comunicación sobre "Algunos apuntes de Creencias 
Demonológicas en la  España de F elipe  IV".

DISCURSOS.-

Discurso Inaugural en la  Universidad de V alencia . -

El 7 de Enero de 1.919 con más severidad, s i  cabe, que
en años an ter iores se v e r i f ic ó  e l  severo acto de la  Apertura
del curso académico. El acto r e l ig io s o  con que todos lo s  
años inauguraba sus tareas la Universidad, constituyó una 
acción de gracias por la  desaparición de la  Epidemia, que 
obligó  a aplazar tres  meses la apertura de curso.

El d iscurso  de apertura estuvo a cargo de D. José
D ele ito  y P iñuela, Catedrático de la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
L etras. D isertó  sobre "La Enseñanza de la  H istor ia  en la  
Universidad Española y su Reforma p o s ib le " .

"Voy a esbozar, un tema, no de técnica 
histórica, sino de Pedagogía universitaria, 
limitado, s i ,  al pequeño campo que cultivo; 
pero que tiene su natural repercusión en el 
problema de nuestra cultura general, ya que 
la historia forma parte de ella  con creciente 
intensidad en todos los paises más 
adelantados". 241

El planteamiento del tema comprende s e i s  p artes ,  
d iv id id a s  en multitud de puntos d iv erso s , separados por 
ep ígra fes  marginales, para f a c i l i t a r  la  lectura  y 
comprensión de la  obra; é s ta  es extensa y abundante en notas 
y subnotas, documentadas con nutrida información española y 
extranjera.

La primera parte "Antecedentes sobre la  Enseñanza 
Superior de la  H istoria  de España", reseña las v ic i s i tu d e s  
que e l  estudio  de la s  c ien c ia s  h is tó r ic a s  ha tenido en la s  
universidades españolas, desde su introducción en e l  plan 
u n iv e r s i ta r io  por e l  m inistro D. Pedro José P idal, e l  año 
1.845 hasta la  reforma del Sr. García A lix , en 1.900, y la s  
m odificaciones u l te r io r e s  hasta 1.918.

La segunda parte, "Crítica del plan de estudios actual

241 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la Historia en 
la Universidad española v su reforma posible.
Tipofrafia Miguel Gimeno. Valencia, 1.918 p.9
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en la  sección  fa c u lta t iv a  de C iencias H istór icas" . D ele ito  
señala lo s  errores, lagunas, contradicciones e 
incongruencias, la  necesidad de modificar e l  Curso
Preparatorio de Derecho; la  f a l t a  de enseñanzas pedagógicas, 
no obstante la  pretensión de que sea la  Facultad de
F i lo s o f ía  y Letras "una Escuela Normal del profesorado 
l i t e r a r io " .

Puntualiza e l  contrasentido ex is te n te  entre la
aspiración le g a l de hacer a lo s  Cursos Superiores de 
H isto r ia , "Cursos de Investigación" y la  im posibilidad  
p ráctica  de que tengan t a l  carácter , por d e f ic ie n c ia  de la  
cultura general h is tó r ic a ,  previa en lo s  alumnos que a e l lo s  
acuden; por no estar  organizados esos cursos como enseñanza 
p rá ctica , según lo están la s  c l ín ic a s  y lo s  lab oratorios , y 
aún la s  mismas enseñanzas h is tó r ic a s  de la Facultad de
Derecho; por f a l t a  de preparación técn ica , de profesores y 
estud iantes  en la s  lenguas y e scr itu ra s  antiguas, en las  
c ie n c ia s  a u x il ia r e s  de la  h is to r ia ;  por la imposibilidad de 
armonizar e l  carácter general y hasta "Universal" de esos  
cursos h is tó r ic o s  con la  obra de elaborar H is tor ia , só lo  
p osib le  con estudios p a rt icu la res  y monográficos;
finalm ente, por la  f a l t a  de medios a c c e s ib le s  de 
in vest igac ión  (Archivos, B ib l io te c a s ,  Museos . . .  e t c . ) .

D ele ito  hace observar e l  contraste  entre la  pobreza 
in v e s t ig a t iv a  de nuestras universidades y la riqueza en ese 
punto de otros p a íse s ,  especialmente Francia y Alemania (a 
pesar del esfuerzo a is lado  de algunos profesores españoles  
como lo s  de la  Universidad de Oviedo); y aún dentro del
nuestro, enumera los  grandes resultados que obtiene e l  
"Centro de Estudios H istóricos" de Madrid, por su 
organización adecuada para la  investigac ión  h is tó r ic a .

Recordemos que Deleito^ se formó en e l  Centro de
Estudios H istór icos y posteriormente fue pensionado a l
extranjero. El consideraba importante que los  investigadores  
estudiasen la  Ha extranjera en e l  país correspondiente, 
mediante la  obtención de becas y pensiones.

La tercera parte, "El problema de lo s  Cursos de
Investigación  H istór ica  para lo s  catedráticos españoles". 
D ele ito  muestra su propia experiencia  y los datos obtenidos 
en una encuesta rea lizada entre lo s  profesores de otras  
U niversidades.

Dedica sentido homenaje a la  memoria de Sales y Ferré.

La cuarta parte "La s itu ación  actual del licen ciad o  o 
doctor en c ien c ia s  h is tó r ic a s  a l terminar su carrera", nos 
muestra con co lores lastim osos la  desorientación de e s to s  
jóvenes a l s a l i r  de la s  aulas; y los vacios de su
preparación para ingresar en e l  profesorado o en e l  cuerpo 
de archivos, y más aún para trabajar por s í  propios en cosas
de h is to r ia .  La s itu ación  la  conocía por experiencia propia.
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La quinta parte "Crítica de la  in v est ig a c ió n  erudita y 
tendencias modernas a la  s í n t e s i s  en la  h i s t o r ia ” .

"Los profesionales de esta ciencia no sólo 
estamos divididos por ser innovadores o
quietistas, liberales o reaccionarios. Lo 
estamos también por ser analíticos o
sintéticos, eruditos o sociólogos, 
investigadores o pedagogos". 242

Deslinda lo que en la  in vestigac ión  hay de ú t i l  y de 
v ic io s o  y lo s  excesos de pormenor y t r iv ia l id a d  en que caen 
muchos eru d itos , con daño de la  v is ió n  de conjunto y del  
sentido  general y f i l o s ó f i c o ,  s in  e l  cual no hay verdadera 
h is to r ia ;  basándose en Poincaré, Menéndez pelayo, Ribera, 
Langlois, Seixnobos, Mark P atisson , e t c . . . ,  separa las  
funciones modestas del acarreador de m aterial h is tó r ic o  y 
la s  superiores del constructor de h is to r ia .  Analiza la s  
d ife r e n te s  opiniones con respecto a l ob jetivo  de la  h is to r ia  
sacando como conclusión que "formar e s p ír i tu s ,  más bien que 
elaborar erudición es la  tarea que la  h is to r ia  ha de 
r e a l iz a r .  La h is to r ia  ha de acercarse a la  vida".

"La más alta misión educativa de la historia 
es, a mi entender, impedir la cristalización 
de la sensibilidad y del pensamiento". 243

La última parte, "Ensayo de un nuevo plan de estu d ios  
para sección fa c u lta t iv a  de Ciencias H istór icas" , ofrece un 
proyecto del que es sutor, para reformar la  sección  de 
H isto r ia , subsanando parte de sus d e f ic ie n c ia s  a c tu a les ,  
combinando su cuadro de enseñanzas y e l  carácter con que se 
cursaban en 1.918.

Por ser ésta una obra importante y o r ig in a l de José 
D e le ito ,  la  analizaremos en profundidad en e l  cap itu lo  
dedicado al Estudio B ib liográfico  de su obra.

Tan só lo  pretendíamos dar aquí una reseña o comentario 
a cerca de la  importancia que tuvo su Discurso en la  
Inauguración del Curso 1.918-1.919.

La prensa del momento recogió la  n o t ic ia .  Aparecieron 
a r t íc u lo s  en "El Pueblo", "Las Provincias", "La Jornada", 
“El Diario", "El Mercantil Valenciano", "La correspondencia 
de Valencia", "Oro de Ley", “El País", "La Fénix Troyana", 
entre o tros.

242 ID. P. 85

243 ID. P. 110
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"Hoy a las doce de la mañana, se celebrará en 
el Paraninfo de la Universidad,la apertura de 
curso.
. . .  Del Discurso estará encargado don José 
Deleito y dada la competencia del 
conferenciante y la modernidad de sus ideas, 
no dudamos de que e l acto, casi siempre 
limitado a un simulacro oficial de cosas 
grandes, tendrá este ano la grandeza que le 
de la transcendencia de un sabio discurso".
244

"Hoy se verificará en la Universidad 
Literaria, la apertura de curso, dos veces 
aplazada por circunstancias de todos 
conocidas.
. . .  Ocupará la tribuna el Catedrático de F. y 
Letras Sr. Deleito, quién dará lectura a su 
discurso de apertura, desarrollando el tema 
"la enseñanza de la Historia y su reforma 
posible".
Dada la competencia del sabio catedrático, 

demostrada en los libros publicados y en 
brillantes conferencias académicas suponemos 
sin temor a equivocamos, ha de complacer al 
auditorio y obtendrá inusitado éxito". 245

"Es un estudio serio, honrado y fundado, no 
ya de la enseñanza en la historia, sino del 
proceso de nuestra universidad, de la 
enseñanza oficia l, de la legislación sobre 
Enseñanza, del vicioso sistema de las 
oposiciones y de mucho más.
. . .  Es sumamente interesante cuanto escribe 
Deleito sobre los planes de estudio, Ley de 
Instrucción Pública y sus reformas, y hasta 
intentos de reformas tan plausibles como los 
de Chao y Gamazo". 246

El Discurso d el Sr. D e le ito ,  fue una muestra más de su 
e s p ír itu  trabajador e in fa t ig a b le  investigador.

Como é l  mismo d ic e ,  se in sp ira  en la experiencia  
personal, en e l  desempeño de una cátedra. Su i lu s tra c ió n  y 
su ta len to  están de sobra probados con sus a r t íc u lo s ,  sus

244 "Sobre la Apertura de Curso" en FT. PIIERTf)
7 de Enero, (1.919),4

245 "Sobre la Inauguración del Curso" en DIARIO
7 de Enero, (1.919),2

246 "Un discurso notabilísimo"en KT. PATS-15 de Enero (1919)2
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l ib r o s ,  sus con ferencias, . . .  y sobre todo con su vocación  
por la  enseñanza.

Homenaje a Lope de Vega en V alencia . -

El 9 de Octubre de 1.935 se organizó un Homenaje a Lope 
de Vega, que se celebró en "Los V iveros” de Valencia. 
El Discurso estuvo a cargo de un representante de la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras: don José D ele ito  y Piñuela.

Sin embargo no fue é s ta  la  primera vez que la  Facultad 
de F i lo s o f ía  y Letras p artic ip ó  en e l  Tricentenario del  
g lo r io so  Lope de Vega. En la  primavera de e s te  mismo año, la  
Facultad tomó la  in i c ia t iv a ,  organizando un c u r s i l lo  de 
conferencias a cargo del catedrático  de Literatura Española, 
don Dámaso Alonso, e l  cual d iser tó  sobre e l  tema “Lope y la  
Hispanidad".

Después, una de la s  mayores autoridades del hispanismo 
europeo, e l  insigne h istoriad or ita l ia n o  Arturo F a r in e l l i ,  
exp licó  en e l  paraninfo de la Universidad, una obra 
c a r a c te r ís t ic a  de Lope: "El peregrino en su patria" .

Y también, e l  notable c r í t i c o  musical del Conservatorio  
don Eduardo López Chavarri, coadyuvó al Homenaje en la  
Universidad con su c u r s i l lo  sobre "La Música en tiempos de 
Lope de Vega".

Pese a que la  Universidad ya había in ic iad o  e l  
Homenaje, en es ta  ocasión fue también invitada a colaborar.

Se representaron lo s  Autos Sacramentales de Lope de 
Vega "El desgollado fingido" , "La siega", y "La locura por 
honra".

Las obras fueron representadas a l uso y costumbre de la  
época, y sus in térp retes  estuvieron f e l i c e s  en e l  desempeño 
de sus p artes , mereciendo lo s  aplausos del público.

La d iser tac ión  de D e le ito ,  según sus notas personales  
versó sobre "Lope y su Obra".

"Yo no soy en este programa, sino un 
intermedio. como en las antiguas 
representaciones eran las loas y los 
entremeses aunque sin su donaire y su vieja 
solera, no es si—no un acto de presencia de 
la Facultad de Filosofía y Letras en este 
Homenaje.
No puedo traeros una monagrafía, ni estudio 

especial alguno sobre Lope de Vega; pero es 
indispensable que diga sobre él algunas 
palabras; aunque las que pueda decir estén en

139



el pensamiento de cuantos hacéis la merced de 
escucharme". 247

La n o t ic ia  d e l Homenaje apareció en "El Pueblo":

" ... Durante la disertación del Sr. Deleito, 
llegaron a los Viveros, el Alcalde Sr. 
Gisbert y los concejales Sres. Alabarda y 
Martínez, quienes regresaron al Ayuntamiento 
después de haber tomado parte en el acto 
Conmemorativo.

El Sr. Deleito pronunció una 
interesantísima conferencia sobre el Fénix de 
los Ingenios, que mereció el aplauso general 
del auditorio". 248

D ele ito  en su d iser ta c ió n , después de presentarse ante 
e l  auditorio  y j u s t i f i c a r  su presencia  a l l í ;  an aliza  de 
forma breve e l  aspecto b iográ fico  para concentrarse en e l  
a n á l i s i s  y contenido de la  Obra de Lope de Vega.

Establece un paralelism o entre Shakespeare y Lope para 
posteriormente destacar la s  in v est ig a c io n es  de lo s  eruditos  
nacionales y extranjeros en torno a l  poeta.

El Homenaje despertó gran expectación.

A sistieron  a l acto la s  autoridades, e l  profesorado de 
lo s  centros docentes, lo s  niños de la s  escuelas  nacionales y 
municipales y numerosísimo público .

Las notas y re feren c ias  de la s  que disponemos respecto  
a e s te  Acto, se centran más en d esc r ib ir  todo e l  ambiente 
creado en torno a l Homenaje que e l  contenido del Discurso en 
s í .

CURSILLOS

Curso de verano para m aestros. -

En e l  verano de 1.915 se organizaron unos cursos 
para maestros en Valencia, bajo e l  p atrocin io  del M inisterio

247 Escrito Hológrafo de D. José Deleito y Piñuela para el 
Discurso en el Homenaje a Lope de Vega.

248 "Homenaje a Lope de Vega" en EL PUEBLO. 10 de Octubre, 
(1.935),2
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de Instrucción  Pública. Cuya in ic ia t iv a  había sido obra del 
Sr. Altamira y d e l Sr. Bullón como digno ampliador de esa  
in i c i a t i v a .

Entre los  ca ted rá ticos  que participaron destacamos a 
lo s  Sres. D e le ito  y Traveset.

Fueron varias la s  conferencias que D e le ito ,  tuvo a su 
cargo en e s te  c u r s i l lo .  El tema en torno a l cual giraron sus 
d iser ta c io n es  fue "Nuevas Orientaciones de la  H is to r ia " .

Cuatro fueron la s  conferencias que d esarro lló :

1 . -"Concepto moderno de la  Historia" (1 4 -8 -1 .9 1 5 ) .
2 . -"Aspecto pedagógico de la  Historia" (1 8 -8 -1 .9 1 5 ) .
3 . -"Estado actual de lo s  estu d ios sobre H istor ia  de 

España; la  labor del hispanismo extranjero". 
(2 1 -8 -1 .9 1 5 ) .

4 . -"P rincipa les  errores generalizados sobre H istor ia  de 
España" (2 6 -8 -1 .9 1 5 ) .

Al tratar  e l  tema del "Concepto moderno de la  
H istoria" , D ele ito  señala e l  s ig lo  XVIII como punto de 
partida de es ta  renovación h is tó r ic a  que lleg ó  a su mayor 
d esarro llo  en la  segunda mitad del s ig lo  XIX; renovación 
co n s is ten te  en rehuir de exclusivism os para acudir a la s  
Fuentes H is tór icas .

Se ocupa del cambio en e l  contenido de la  H istor ia  a 
p a rtir  del s ig lo  XVIII, pasando de ser H istoria  p o l í t i c o -  
m ilita r  hasta a abarcar todos lo s  l ím ite s  de la  activ idad  
humana y ser H istor ia  de la  C iv i l iz a c ió n .

D e le ito ,  como buen pedagogo, ten ía  una preocupación 
e sp e c ia l  por la  metodología y e l  valor educativo de la  
H is to r ia .

La prin cip a l misión educativa de la  H istoria  -según 
D e le ito -  era impedir la  c r is ta l iz a c ió n  de los  e s p ír i tu s ,  
todos lo s  c r i t e r io s  cerrados, todas la s  in to lera n c ia s .

En es ta s  conferencias destacó también, la  importancia 
del m aterial pedagógico h is tó r ic o ,  Este - d i j o -  se ha 
transformado a l hacerse la  H istor ia , r e a l i s t a  y 
experimental; e l  id ea l co n s is te  en estudiar la H is tor ia , no 
en la  Cátedra sino en lo s  Archivos, B ib lio teca s ,  Museos 
P aleonto lógicos y de B e lla s  Artes, o en la s  excursiones, que 
nos permiten contemplar lugares, monumentos, e t c . . . .  y 
estudiar también e l  saber popular como supervivencia de la  
p s ic o lo g ía  de los  pueblos.

D e le ito ,  en su quehacer co tid ian o , ponía en práctica  
todas e s ta s  ideas. Fomentaba entre sus alumnos, e l  gusto por 
e l  estudio y la  in vestigac ión .
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En su tercera  conferencia , r e s a lta  la  carencia de una 
H isto r ia  completa de la  C iv i l iz a c ió n  española, una 
B ib lio g r a f ía  completa de la  H istor ia  de España y e l  material 
necesario  para la enseñanza de nuestra H istor ia .

La H is tor ia  Local era para D ele ito  muy importante y a
e l l a  dedicó algunas de sus in v es t ig a c io n e s .  Presenta a los
p r in c ip a le s  cu ltivad ores de la  H istor ia  P atr ia , dedicando 
e sp e c ia l  recuerdo a don Rafael Altamira.

En e s ta  tercera  le cc ió n , indicó también a grandes 
rasgos la  hispanografía , sus causas h is tó r ic a s  y la  
formación de la  "leyenda negra", que se había forjado  
especialm ente en Francia con la  consabida "España de 
abanicos y panderetas".

Para terminar e s te  c u r s i l lo  breve, D e le ito  d iser tó  
sobre "Los p r in c ip a les  errores h is tó r ic o s  a p a r t ir  de la  
invasión árabe".

El conferenciante i n s i s t i ó  en la  necesidad de estudiar  
la  H is to r ia  de España sin  p re ju ic io s  p a tr ió t ic o s  y
a n t ip a tr ió t ic o s ,c o n  un f in  meramente c i e n t í f i c o ,  s in  
d o le m o s ,  por tener que extirpar de nuestro haber muchas 
leyendas convencionales; ni rebajar tampoco e l  mérito de 
nuestras g lo r ia s  leg ít im a s.

Revisando la prensa de la  época, encontramos breves 
re feren c ia s  a e s te  c u r s i l lo ,  en "El Correo", "La 
correspondencia", "La Voz Valenciana" y "El Mercantil".

"Al terminar el Sr. Deleito su acabado
estudio crítico histórico, ha dedicado frases 
muy cariñosas de despedida a sus alumnos, 
ensalzando la misión educadora a ellos  
encomendada.
El culto maestro de Vinaroz, Sr. Sánchiz

Asensi, en representación de los alumnos, ha 
pronunciado un bello discurso, contestando a 
la despedida del Sr. Deleito.
En ella ha expuesto la admiración con que

los maestros han seguido las enseñanzas de
esta Cátedra, diciendo que llevan en su 
espíritu la sana orientación de la 
"Tolerancia" y el amor sagrado a la 
verdad". 240

248 "Conferencias en el cursillo para maestros" en EL 
CORREO. 2 de Septiembre (1.915)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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C u r s i l l o  en l a  " E scu e la  Normal de V a l e n c i a " . -

En J u lio  de 1.918 José D ele ito  p a rt ic ip a  en un c u r s i l lo  
organizado por la  Escuela Normal. El tema e leg id o  fue "El
Romanticismo en e l  teatro  español".

Su vocación l i t e r a r ia  estuvo siempre m anifiesta  desde 
su misma niñez y continuó cu ltivándola  paralelamente a su 
pasión h is tó r ic a .

El Romanticismo fue siempre un tema preferido por 
D ele ito ;  quizás por haber nacido en e l  s ig lo  XIX y conocer 
tan a fondo toda la  l i te r a tu r a  de la  época.

En e s ta  conferencia traza una s ín t e s i s  de h is to r ia  
l i t e r a r ia  desde la  Antigüedad, para indicar lo s  rasgos 
culminantes de la  l i t e r a tu r a  griega y romana. En e l  a n á l i s i s  
de la  l i te r a tu r a  de lo s  s ig lo s  medios, h a lla  D ele ito  e l  
primer embrión del Romanticismo.

Analiza después la  s ig n if ic a c ió n  del Renacimiento 
c lá s ic o  y estab lece  un parangón entre e l  teatro  In g lés  y e l  
Español.

Explica e l  conferenciante la s  antinomias y hasta  
divergencias entre e l  e s p ír itu  romántico y e l  de los  
revolucionarios franceses, indicando que e l l o s  se armonizan 
en un dogma superior común: la  libertad  in d iv id u a l, en la
vida y en e l  arte .

La n o t ic ia  de e s ta  activ idad cu ltu ra l fue publicada en 
"La Tribuna del Magisterio":

"Empieza manifestando que la literatura 
española tiene brillante representación en el 
realismo y en el idealismo, que son los dos 
polos en tomo de los cuales gira el arte 
universal: en el realismo por la novela, que
creamos con El Quijote; en el idealismo por 
e l teatro, el cual, desde Lope hasta los 
novísimos Marquina y Villaespesa, es 
romántico genuinamente, como hijo de la 
pasión y de la fantasía". 250

2co mei Romanticismo en el teatro español" en LA TRIBUNA 
DEL MAGISTERIO 59-60 (1.918),5
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C u r s i l l o  en l a  “Summer S ch o o l  o f  S p a n i s h " . -

Del 26 al 29 de Agosto de 1.935, D ele ito  dio un 
c u r s i l lo  en la  escuela  de U rgull. Invitado por Mr. Alisson  
Peers, d irector  de la  escu ela  veraniega de estudios  
Hispánicos en San Sebastián (Universidad de L iverpool).

En es ta  escuela  de verano se desarrollaban además de 
la s  c la s e s ,  c i c lo s  de conferencias acerca de "Fonética"; 
"Aspectos geográ ficos , a r t í s t i c o s  e h is tó r ic o s  de la s  
provincias españolas"; "Actualidad p o l í t i c a ,  so c ia l  y 
cu ltu ra l de España"; "Música Vasca", e tc .

Entre lo s  conferenciantes figuraban Mr. A lisson Peers, 
D. José D e le ito ,  don José Ma Valero, don David Casares, don 
Rufino Mendiola.

Los alumnos de e s ta  escuela  hispánica veraniega, 
después de estudiar la  Lengua Española en la Universidad de 
Liverpool, aprovechaban sus vacaciones para completar aquí, 
en contacto d irecto  con España, su formación en e l  idioma, 
la  l i t e r a tu r a ,  e l  a r te , la  h is to r ia ,  las  costumbres . . .  e tc .

El tema e leg ido  por D ele ito  estaba referido al s ig lo  
XVII español: "Las f i e s t a s  populares y r e l ig io s a s  en España
durante e l  S. XVIII".

"Voy a referirme, en particular, a la etapa 
más abundante en fiestas de aquel reinado y 
de toda la Historia de España: al reinado de
Felipe IV que duró de 1.621 a 1.669, siendo 
contemporáneo de vuestro Jocobo I y 
Cronwell". 251

Como bien analiza  D e le ito ,  todo era materia de so laz  y 
bullanga: desde la  devoción a l Santo o e l  suceso doméstico
de la  rea l fa m ilia , hasta la  expiación del hereje, que moría 
en la  hoguera.

En contraposición a la s  f i e s t a s ,  en España reinaba e l  
hambre; la  España de F elipe  IV no comía.

El tema de su d iser ta c ió n  debió de ser a tra c t iv o  y 
ameno. Fueron cuatro las  lecc io n es  que exp licó .

Cuando D ele ito  acude a e s te  c u r s i l lo ,  llevaba muchos 
años ya investigando sobre e s te  tema, además de tener un 
l ib ro  publicado que recogía todos es to s  aspectos.

Sus anotaciones personales para esta ocasión, son 
mínimas; hemos podido entresacar algunos datos revisando

25i Escrito Hológrafo de don José Deleito y Piñuela.
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papeles, f ich a s  e impresiones v a r ia s ,  a s í  como su 
Curriculum, elaborado por é l  mismo.

Parte de e s ta s  lecc io n es  explicadas en San Sebastián, 
fueron también tema de un C u rsillo  de Extensión  
U n iv ers ita r ia  en la  Universidad de Valencia.

La prensa de San Sebastián recogió la  n o t ic ia .

El 28 de Agosto de 1.935 apareció en “La Contancia" e l  
s ig u ie n te  a r t íc u lo :

"... Y otra acerca de Fiestas religiosas 
populares españolas del siglo XVII por el 
catedrático de la Universidad de Valencia, 
don José Deleito y Piñuela, bien conocido por 
sus investigaciones científicas".

C u rsillo  en la Facultad de F. y L. de Madrid. -

Don José D ele ito  habia dado algunas conferencias en 
Madrid pero en es ta  ocasión, vo lv ía  a su p atr ia  chica y 
también a su Universidad.

Para analizar e l  tema de es te  c u r s i l lo ,  contamos con 
la s  notas personales, redactadas por e l  propio 
con feren c ian te .

De sobra es conocido e l  amor y la  n o sta lg ia  que D ele ito  
se n t ía  por Madrid pese a que s o l ía  frecuentarlo  bastante.

Ante es ta  inv itación  de la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
Letras, respondió con profunda gratitu d .

"También yo fui estudiante en esta Facultad 
matritense aunque no alcancé las 
magnificencias de confort que gozáis vosotros 
en este magnífico Palacio Universitario.
Pero s i  ha cambiado el lugar, e l  espíritu es 

el mismo y al volver a esta casa, después de 
una ausencia de treinta años, comprenderéis 
que mil imágenes y añoranzas de mi juventud 
vivida aquí por entero, se agolpan en mi 
mente y se desbordan en mi corazón". 252

252 Escrito Hológrafo de don José Deleito y Piñuela para la 
conferencia dada en Madrid el 19-4-1.927, en la 
Facultad de F. y L. (Universidad Complutense).
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Continúa D ele ito  dando muestras de gratitud  por la  
tarea encomendada y ju s t if ic a n d o  e l  tema de su d iser ta c ió n :

MA fuer de madrileño castizo, enamorado de 
esta ciudad, cuando se me requirió para 
dar aquí unas lecciones de Historia, no 
vacilé en el tema. Al venir a Madrid debía 
hablar de Madrid”. 253

El tema pues, iba a g irar  en torno a "Madrid y la vida 
madrileña a l mediar e l  s ig lo  XVII".

Hemos de tener en cuenta e l  in terés  de D ele ito  por la  
"España de Felipe IV" que, aunque ajena a su cátedra
o f i c i a l ,  fue materia de estudio desde sus primeras
in v est ig a c io n es  (ya en 1.901 publica una s e r ie  de a r t íc u lo s  
sobre e l  tema en la  Revista Contemporánea).

D ele ito  da a l auditorium unas breves reseñas  
metodológicas de lo que serán la s  Fuentes u t i l iz a d a s  en e l  
d esarro llo  del tema:

-Los antiguos c r o n is ta s .
-Autores de a v iso s ,  n o t ic ia s  o cartas sobre

acontecimientos notab les .
-Memorias de v ia jer o s  y en general todo lo que aporte 

autenticidad y sabor de época.

El programa del c u r s i l lo ,  que en cada lectura  
d esarro llará  un aspecto completo, es e l  s ig u ien te:

1 . -Fisonomía general de Madrid en tiempos de F elipe  IV.
2 . -Sus v ías  p r in c ip a le s ,  sus e d i f i c i o s  de la  época y 

sus recuerdos.
3 . -P r in cip a les  paseos de la  Corte, sus cercanías y la s  

residencias rea le s  del Alcázar y e l  Retiro.
4 . -Vida cotid iana en Madrid a l mediar e l  s ig lo  XVII.
5 . -D iversiones y f i e s t a s  p red ilec ta s  de los subditos  

de F elipe e l  Grande.

Fueron pues, cinco le c c io n e s ,  lecturas o conferencias  
lo  que D ele ito  desarro lló  en e s te  c u r s i l lo .

Los datos que nos presenta son minuciosos y fruto  de 
una elaboradísima in v est ig a c ió n . Para s in te t iz a r  e l  e s p ír itu  
del Sr. D ele ito  u tilizam os sus propias palabras:

"Yo, estudiante perpetuo (que nunca fui y

253 ID.
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nunca quise ser sino solamente eso: 
estudiante) al verme entre los sucesores, de 
los que conmigo compartieron la vida escolar 
me forjo la ilusión de arrojar el peso de 
seis lustros (soy como aquellos estudiantes 
viejos de la antigua Universidad Complutense, 
madre de la nuestra amadísima de Madrid; 
adheridos hasta la muerte a sus aulas, sus 
Humanidades y su Claustro -igual que al suyo 
el monje-, y para quienes no trascurría el 
tiempo)". 254

1 .7 . -  Sus v ia je s  de Estudio y  su Correspondencia. -

José D ele ito  v ia jó  por España y e l  Extranjero cuando 
apenas se viajaba.

"Solía aprovechar los períodos de vacaciones 
para realizar sus viajes. No le gustaba 
perder sus clases. Para él la clase era 
sagrada". 255

Para estudiar la  Emigración P o l í t ic a  en tiempos de 
Fernando VII, fue comisionado varias veces por e l  Centro de 
Estudios H istór icos:  de 1.910 a 1.911 y de 1.913 a 1.917.

En 1.914 obtuvo una Pensión o f i c i a l  a propuesta de la  
Junta de Ampliación de Estudios para in vestigar  e l  mismo 
tema en Francia, B élgica y Suiza.

En 1.925 por la  Universidad de Valencia, continuando su 
in vest igac ión  en lo s  Archivos y B ib lio tecas  de Valencia, 
Madrid, Alcalá de Henares, Segovia, Bayona, Pau, Burdeos, 
Toulousse, P arís , Bruselas, Amberes y Ginebra.

Volvió a l extranjero en 1.932, pensionado por la  Junta 
de Ampliación de Estudios de Madrid para proseguir sus 
pesquisas en Perpignan, M ontpellier, Nimes, Génova, Roma, 
Turín, Avignon, Pau, Tarles y P arís .

2*4 ID.

255 Entrevista con D* Virginia Deleito Ortega. 
Madrid - 17 - Junio -  1.988 o.c.
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Por E s p a ñ a . -

Una de la s  a f ic io n e s  de José D ele ito  era v ia ja r .
Viajó por c a s i  toda España; ten ía  una v is ió n  avanzada 

de la  vida y en e s te  sentido in fluyó  enormemente don Rafael 
Altamira, que consideraba prec iso  estar  ab ierto  a cualquier  
idea, v in ie s e  de donde v in ie s e ,  s in  estab lecer  a p r io r i  
obstáculos ni fron teras .

"Le conviene salir y ver Mundo. Yo le
relacionaré con las personas que le importa 
conocer". 208

Cuando D ele ito  ocupó su cátedra en Valencia, uno de sus 
hobys de vacaciones era v ia jar  a Madrid; a l l í  a s i s t í a  al  
Ateneo, ve ía  alguna obra de teatro  o simplemente se pasaba 
e l  d ía en la  B ib lio te ca  Nacional.

Muy pronto empieza a partic ip ar  en Congresos: Bilbao,
Oporto, Cádiz, Barcelona. De es te  modo también va conociendo 
algunas ciudades españolas.

En los  primeros años de docencia, va perfilando sus 
p referencias h is tó r ic a s ,  va delimitando sus p o s ib les  campos 
de in v est ig a c ió n . Empieza su labor en Archivos y B ib lio te c a s  
españolas, que posteriormente abarcaría también al  
ex tra n jero .

Mientras tanto continúa su labor p e r io d ís t ic a ,  basada 
en la  observación, descripción  y e s t i l o  cuidado y personal.

Entre la s  crónicas que publica en "El Mercantil 
Valenciano":

-  "Desde Lourdes. La ciudad de la  Fe". 207
- "Desde Lourdes. La gran peregrinación del año". 258
- "Pau-Escorial. Dos ciudades, dos reyes, dos

id eo lo g ía s" . 250
- "Con rumbo a l Noroeste de España. De Valencia a

Soria". 260

256 Rafael Altamira a José Deleito 
Madrid -  14 - 1 -  1.912

257 Mercantil Valenciano, 12 de Septiembre, 21.133(1.928),1

208 Mercantil Valenciano, 8 de Octubre, 21.159(1.928),1

2S0 Mercantil Valenciano, 17 de Octubre, 21.168(1.928),1

280 Mercantil Valenciano, 11 de Septiembre, 22.036(1.931),5
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- "Por t ie r r a s  G allegas. La impresión de G alicia" . 261
-  "Por t ie r r a s  G allegas. Vigo” . 262
-  "Por t ie r r a s  G allegas. La n a  de Vigo". 263
-  "Por t ie r r a s  G allegas. La r ía  de Pontevedra". 264
- "Por t ie r r a s  G allegas. La t r i s t e z a  Compostelana". 2BC
- "Ante e l  25 de J u lio :  San Jaime y Santiago.

Compostela r e l ic a r io  de H istor ia  y de Arte". 266
- "Por t ie r r a s  G allegas. La Pontevedra urbana". 267

Son una s e r ie  de crón icas , amenas y p a lp ita n te s .  Es 
c a s i  como s i  realizásem os e l  recorrido con e l  autor. En cada 
uno de e s to s  a r t íc u lo s  es p rec iso  destacar la  minuciosidad 
con la  que nos va dando pormenores r e la t iv o s  a l p a isa je ,  a 
la s  gen tes , a lo s  medios de vida, e tc .

D ele ito  va rememorando la  h is to r ia  de e s ta s  t ie r r a s  por 
la s  que v ia ja ;  pero una h is to r ia  d ife r e n te ,  una h is to r ia  
v iv id a , v iva , humana; una h is to r ia  basada en la  observación.

V is itó  también otras ciudades, de la s  que no publicó  
crónica alguna, como por ejemplo: Granada, Toledo,
Barcelona, Segovia, B ilbao, Cádiz, e tc .

Por e l  Extranjero. -

-Pensión para estudiar en Francia, Bélg ica  y Suiza (1 .9 1 4 ) .  
-Pensión para estudiar en Tolousse, París y Bruselas (1 .925)  
-Pensión para ultimar es tu d ios  in ic iad os  en Francia e I t a l ia  

(1 .9 3 2 ) .

José D ele ito  sa le  por primera vez a l extranjero en 
1.914. Siguiendo lo s  consejos de don Rafael Altamira y 
aprovechando sus trabajos en e l  Centro de Estudios  
H istór icos;  p id ió  una Pensión para ir  a Francia, B élg ica  y 
Suiza.

261 Mercantil Valenciano, 19 de Agosto, 22.368(1.932),5

262 Mercantil Valenciano, 24 de Agosto, 22.373(1.932),2

263 Mercantil Valenciano, 31 de Agosto, 22.380(1.932),5

264 Mercantil Valenciano, 19 de Octubre, 22.429(1.932),1

265 Mercantil Valenciano, 29 de Agosto, 23.021(1.934),3

2BB Mercantil Valenciano, 25 de Julio, 23.294(1.935),5

267 Mercantil Valenciano, 13 de Agosto, 23.313(1.935),!
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La Junta de Ampliación de Estudios de Madrid le  había 
pensionado aquel verano para in ic ia r  en e l  extranjero las  
in v est ig a c io n es  que ya habia in ic iad o  en los  Archivos 
españoles sobre “La Emigración P o l í t i c a  en tiempos de 
Fernando VII". Debía v i s i t a r  B é lg ica , Suiza y Francia y 
empezó por e s ta  ú ltim a.

"Había yo conocido y tratado en Valencia al 
profesor de un Liceo bordelés, Mr. Paul 
Laffargüe, que pasó un ano en nuestra ciudad 
realizando estudios sobre el Arte Valenciano.
  Laff argüe me aconsejó que fuese
primeramente a Burdeos, a fin de acompañarme 
y orientarme en aquella mi primera visita a 
Francia, antes de que las vacaciones 
veraniegas le obligasen a salir de la 
población". 260

Veinte d ías pasó D ele ito  en Burdeos consagrado a su 
trabajo y la  normalidad en todo era aparente y absoluta. Tan 
so lo  transcurrieron unos d ías y empezó e l  gran caos. Era 
preciso  s a l i r  del p a ís .

El 1 de agosto s a l ió  para Bayona con e l  propósito de 
continuar sus trab ajos. A l l í  pensaba en trev is ta r se  con 
Emilio Bobadilla (Fray Candil), noble e s c r ito r  y entonces 
Cónsul de Cuba, a l que no conocía personalmente pero había 
cambiado correspondencia con é l ,  con motivo de sus c r í t i c a s  
l i t e r a r ia s  en "La Lectura".

Su estan cia  en Bayona fue todo un apoteosis;  lo  que en 
otro momento hubiese sido  tan f á c i l :  l leg a r  a España; era
ahora imposible. A l l í  v iv ió  D ele ito  d ías de gran 
incertidumbre: s in  d inero, s in  alojamiento, s in  poder
comunicar con su fa m il ia .

"Se respiraba la tragedia, se olía a pólvora, 
sonaba ya la trompeta épica, lo heroico iba 
haciéndose familiar". 260

Después de algunas p er ip ec ia s , consigue l le g a r  a 
España, a Valencia.

260 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Mis recuerdos del principio de 
la Gran Guerra" en EL MERCANTIL VALENCIANO. 1 de Agosto, 
22.992(1.934),1

2BS DELEITO Y PIÑUELA, José: "Mis recuerdos del principio de 
la Gran Guerra" en EL MERCANTIL VALENCIANO. 17 de Agosto, 
23.009(1.934),!
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“Mi llegada a Irún fue una de las mayores 
emociones de mi vida. Estaba en España, podía 
hablar castellano, escribir, telegrafiar, 
leer periódicos,saber lo que pasaba en mi 
casa, en Valencia y en el mundo. Me parecía 
imposible tanta ventura. Y me sentí acometido 
de una alegría, una locuacidad y un 
optimismo, de los que no me creí capaz. San 
Sebastián nunca me gustó tanto, nunca volverá 
a gustarme igual. A las bellezas de la 
capital donostiarra, uníase en aquel momento 
mi gozoso panorama interior". 270

En, e s te  primer v ia je  D e le ito ,  apenas pudo tomar
contacto con su tema de In v est ig a c ió n , pues la  Gran Guerra
e s t a l l ó .  Era época d i f í c i l  para sob rev iv ir  y mucho más para 
in v e s t ig a r .

Durante lo s  meses de Mayo y Ju lio  de 1.925 fue 
pensionado José D ele ito  y Piñuela por Real Orden de 29 de 
Abril del mismo año, a propuesta de la  Junta de Ampliación 
de Estudios para proseguir durante 30 d ías en Francia, 
B élg ica  y Suiza la s  in v est ig a c io n es  h is tó r ic a s  que desde 
1.913 venía realizando dentro y fuera de España sobre "La 
Emigración P o l í t i c a  durante e l  reinado de Fernando VII".

Como lo s  30 d ías de la  Pensión O fic ia l  no le  permitían  
recorrer todas la s  ciudades donde en la  época de estu d io ,  
hubo emigraciones españolas; n i aún prescindiendo de los  
núcleos de Bayona y Burdeos (Pensión de 1 .914). D e le ito  
aprovechó e l  tiempo v is itando  poblaciones fundamentales, y 
buscando más que una in vestigac ión  to ta l  del tema que 
requería muchos meses, y acaso años, una orientación  de los  
puntos donde aquella in vestigac ión  pudiera r e a liz a r se  más 
fructuosam ente.

Realizó trabajos de in vestigac ión  en Tolousse, P arís ,
Bruselas, Amberes y Ginebra. Como e l  plazo de 30 d ías era
harto exiguo, s o l i c i t ó  desde P arís , por medio del Embajador 
de España, una prórroga de 20 d ía s ,  s in  retribución  alguna. 
Costeó a sus expensas la prosecución del v ia je  desde e l  23 
de Junio (en que terminaba su pensión remunerada) hasta e l  
12 de J u l io .

En e s te  Viaje sus pesquisas versaron sobre El Archivo 
Departamental del Alto Garona en Tolousse; la  B ib lio teca  
Nacional, e l  Archivo H istórico  y e l  de Negocios Extranjeros 
en París; la  B ib lio teca  Real de Bruselas; e l  Archivo Comunal 
de Amberes y e l  Archivo de Estado en Ginebra.

Muchos meses antes de que le  concediesen o fic ia lm ente

270 i d .
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la  Pensión, D ele ito  r e a l iz ó  g es t io n es  desde Valencia: bien
para saber lo s  archivos y b ib l io te c a s  donde encontraría  
fuentes de trabajo, o bien para s o l i c i t a r  con antelación  lo s  
permisos necesarios  para e l  acceso a e l l a s .  271

Con motivo de e s te  v ia j e ,  e scr ib ió  para "La 
Correspondencia de Valencia" 19 a r t ic u lo s ,  con e l  nombre "De 
un via.ie de e s tu d io " .

El primero de e l l o s  aparece e l  11 de Junio y es tá  
dedicado a "CARCASONNE". En é l  re la ta  sus impresiones nada 
más s a l i r  de Valencia y su parada en Barcelona y Tarragona 
para v i s i t a r  a dos valencianos, b r i l la n te s  y queridos 
d isc íp u los.E n  Tarragona es Tomás Jiménez Uberos,encargado de 
la  c la se  de Francés en aquel in s t i tu t o  y en Barcelona es 
Ernesto Martínez Ferrando, funcionario del Archivo de la  
Corona de Aragón. 272

Es un a r t íc u lo  e s c r i to  con mimo, d e licadezayexcelen tes  
cualidades d e sc r ip t iv a s .

El resto  de a r t íc u lo s  de e s ta  misma s e r ie ,  son lo s  
s ig u ie n t e s :

-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. II :  Toulwse". 273
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. III :  La antinomia de

P arís" . 274
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. IV: Ecos de París , la  l lu v ia

Hp pY^ranipro^" 27S
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. V: Los enemigos de

P ar ís" . 276
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. VI: Burocracia Parisién". 277
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. VII: La casa de V. Hugo". 273
-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO. VIII: Sus f i e s t a s  y sus

noche venecianas". 270

271 Marcial Griveaux A José Deleito 
Belfort 18 de Abril de 1.925

272 Correspondencia de Valencia, 11 Junio, 19.650(1.925),1

273 Correspondenc ia de Valencia, 16 Junio, 19.654(1.925),1
274 Correspondencia de Valencia, 4 Julio, 19.670(1.925),1

275 Correspondenc ia de Valencia, 23 Julio, 19.686(1.925),1

276 Correspondencia de Valencia, 29 Julio, 19.691(1.925),1

277 Correspondenc ia de Valencia, 4 Agosto, 19.696(1.925),1
27B Correspondencia de Valencia, 8 Agosto, 19.700(1.925),1
270 Correspondencia de Valencia, 15 Agosto, 19.706(1.925),!
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DE
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ESTUDIO

-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO

-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO

-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO

-"DE UN VIAJE DE ESTUDIO

IX: La Exposición
Internacional de 
P a r ís" . 280 

X: Más sobre la  Exposición de 
P a rís" . 281 

XI: Primeras impresiones 
b elg a s" . 282 

XII: Bruselas". 283 
XIII: La B élgica muerta y la  

B élgica  viva:Brujas y 
Ostende". 284 

XIV: Amberes". 285 
XV: Algo sobre e l  e sp ír itu  

Belga comunal y 
corporativo". 288 

XVI: Divagaciones sobre Arte 
Flamenco". 287 

XVII: Animales y p lan tas. El 
parque zoológico  de 
Amberes". 288 

XVIII: La sombra de F elipe  
IX". 280 

XIX: Estrasburgo". 280

Todos e s to s  r e la to s  son fruto de la s  experiencias que 
é l  v iv ió  desde e l  23 de Mayo que s a l ió  de Valencia hasta e l  
12 de J u lio  que acabó su Pensión.

Todos están e s c r i to s  con minuciosidad, con gran
conocimiento h is tó r ic o  y sobre todo con gran cariño y
respeto por todo lo que le rodeaba.

280 Correspondencia de Valencia, 18 Agosto,19.708(1.925),1

281 Correspondencia de Valencia, 21 Agosto,19.711(1.925),1

282 Correspondenc ia de Valencia, 27 Agosto,19.716(1.925),1
283 Correspondenc ia de Valencia, 29 Agosto,19.718(1.925),1
284 Correspondencia de Valencia, 3 Sep.,19.722(1.925),1
2B5 Correspondencia de Valencia, 10 Sep.,19.728(1.925),1
288 Correspondenc ia de Valencia, 18 Sep.,19.735(1.925),1
287 Correspondencia de Valencia, 22 Sep.,19.738(1.925),1
288 Correspondenc ia de Valencia, 29 Sep.,19.744(1.925),1
289 Correspondenc ia de Valencia, 6 Oct.,19.750(1.925),1
200 Correspondencia de Valencia, 8 Oct.,19.752(1.925),!

153



“Visitar Estrasburgo es una de las más vivas 
curiosidades que este viaje me ofrece.
Es conocer Alemania sin entrar en ella; es 

asomarse al padre Rhin,el rio mitológico de 
las milenarias leyendas NIBELUNGAS, por cuya 
posesión franceses y alemanes llevan siglos 
vertiendo la sangre a torrentes.
La ciudad vale el viaje y no decepciona al 

viajero. Pocas poblaciones ofrecen más 
carácter y más personalidad. Oficialmente 
esto es Francia, desde el Tratado de 
Versalles, como lo fue desde 1.681, en que la 
adquirió Luis XIV, hasta 1.871 en que la 
perdió Napoleón III; pero ahora como sienpre, 
posee un sello propio peculiar, como lo tiene 
toda Alsacia". 201

En otro momento de su crónica se r e f ie r e  a la s  
antigüedades de la  ciudad.

“Lo más viejo y tipico que la ciudad ofrece 
ha de buscarse en la parte contigua a los 
Canales del ángulo sud-occidental. Allí están 
los barrios pintorescos del Finkwiller y de 
la petite-France, los puentes cubiertos y el 
muelle de Turkhein". 202

En Febrero de 1.932 José D ele ito  y Piñuela pide nueva 
pensión a la  Junta de Ampliación de Estudios; e s ta  vez para 
Francia e I t a l i a  con e l  f in  de continuar la s  in v est ig a c io n es  
que venía realizando sobre El reinado de Fernando V II. al  
objeto de esc larecer  una página transcendental y oscura de 
la  H istor ia  de España.

"Calcula el exponente que necesita tres o 
cuatro meses para el estudio que se propone 
hacer". 203

201 ID.

202 ID.

203 DELEITO Y PIÑUELA, José: Petición de Pensión. Escrito
Hológrafo. Archivo de Da 
Virginia Deleito Ortega.
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Primeramente, D e le ito  hace lo s  preparativos del v ia je :  
Escribe a d iversos  Archivos y B ib lio te c a s  del 
extranj e r o :

-P réfecture du Lot: Archives Departementales, N otar ia les
e t  H o s p ita l ié r e s . 204

-P réfecture du Gers: Archives Departementales, N otaria les
e t  H o sp ita l ié re s .  205

-Archives de La Vienne. 208

-Préfecture du Haut-Rhin. 207

-Archives du Cher. 208

-Archives des Hautes-Pyrénées. 200

-Archives de Tarn-Garonne. 300

-Archives des Landes. 301

-Préfecture de L 'isé r e :  Archives Départementales. 302

204 Inspectión des Archives C. A José Deleito
Cahors, le 25 fevrier 1.933

205 Archives Départementales A José Deleito 
Auch, le 25 fevrier 1.933

208 Archives de La Vienne A José Deleito
Poitiers, le 24 fevrier 1.933

207 L'Archiviste Departemental A José Deleito
Colmar 25 Febrero 1.933

208 Gardillon A José Deleito 
Bourges 28 de Febrero 1.933

200 Archives des Hautes-Pyrénées A José Deleito
Tarbes 3 Marzo de 1.933

300 L'Archiviste de Tam-Garonne A José Deleito
Montauban 13 Marzo 1.933

301 Le Grand, Michel A José Deleito 
Mame 24 Marzo 1.933

302 L'Archiviste de L'isére A José Deleito 
Grenoble 7 Abril 1.933
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-Préfecture D' In d re -e t-L o ire : Archives
Départementales. 303

-Archives de Lot-et-Garonne. 304

AL mismo tienpo r e a l iz a  tanbién g estio n es  en la
Embajada de España en I t a l i a ,  a través de su amigo y 
compañero Don Gabriel Alomar:

"....Han sido dadas las oportunas ordenes a 
los Archivos del Estado de Roma, Nápoles, 
Palermo y Turín con el fin de que se presten 
a Vd. todas las facilidades posibles 305

Mediante es ta  correspondencia a g iliza b a  su trabajo;
antes de l le g a r  a l extranjero concia lo s  documentos que 
podia encontrar en cada uno de lo s  Archivos y sobre todo 
adelantaba lo s  trám ites burocráticos.

José D ele ito  obtuvo la  pensión s o l ic i t a d a  y trabajó en 
e l l o  durante más de cuatro meses. De primeros de Abril a 
primeros de J u lio  y del 17 de Agosto a l 16 de Septiembre de 
1.933.

Halló copiosa documentación en:

Perpignan, M ontpellier, Nimes y P arís . Datos menos
numerosos en Avignon, Roma, y Génova. Sus g estio n es  fueron 
in fructuosos en F lorencia , Turín, Bagueses y Pau, por
incendios o extrav ios de co lecc ion es  documentales.

Su es tan c ia  en e l  extranjero la  centró en los  
s ig u ie n te s  lugares:

-Del 2 al 19 de Abril trabajó en PERPIGNAN (B ib lio tec a  
Municipal y Archivo de los P ir ineos O rien ta les)  y 
MONTPELLIER (B ib lio teca  de la  V i l la ,  Archivo Departamental. 
Archivos dependientes del Municipio -donde ex isten  datos 
curiosos de Menendez V aldés-).

-Del 19 de Abril a l 15 de Mayo centró sus

303 El Sub-Archivero D. A José Deleito 
17 Agosto 1.933

334 Archives de Lot-Garonne A José Deleito 
Agen 21 Agosto 1.933

305 Gabriel Alomar A J. Deleito 
Roma 5 Junio 1.933
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in v est ig a c io n es  en MONTPELLIER y NIMES. Empezó a r e a l iz a r la s  
en GENOVA. Aunque empleó más tiempo en M ontpellier, donde ya 
había in ic iad o  e l  trabajo; continuó explorando e l  Archivo 
Departamental de Hérault. 308

Sus trabajos en Nimes se lim itaron a dos depósitos de 
fuentes: e l  Archivo Departamental del Gard y la  B ib lio teca
Municipal. 307

Del lé> de Mayo a l 14 de Junio trabajó en GENOVA 
(Archivi d i S tato) y en ROMA (Archivi d i S tato , Archivo de 
la  Embajada de España en e l  Vaticano y Archivo secreto  del 
V aticano). 308

Y del 15 de Junio a lo s  primeros d ías de J u lio  
trabajó en FLORENCIA, TURIN Y AVIGNON.

Durante e s te  tiempo e l  resultado de sus 
in v est ig a c io n es  no fue muy fr u c t í f e r o .  308

Con motivo de e s te  v ia j e ,  El Mercantil Valenciano en su 
crónica lo ca l in sertó  la  s ig u ie n te  n o t ic ia :

"El culto catedrático de esta Universidad don 
José Deleito y Piñuela, comisionado por la J. 
A.E. de Madrid, sale hoy para Francia, Italia  
y Suiza, a fin de proseguir sus
investigaciones sobre la Emigración en 
tiempos de Femando VII.

. . .  Durante su ausencia, seguirá enviándonos 
sus artículos de teatro y escribirá además 
diversas crónicas en las que, con e l interés 
y amenidad característicos en este 
publicista, nos dará a conocer sus
impresiones de viaje". 310

Con t a l  ocasión D ele ito  publicó lo s  s ig u ie n te s  
a r t íc u lo s :

30B DELEITO Y PIÑUELA, José: Escrito Hológrafo sobre su 
Viaie de Estudio. Archivo Da Virginia Deleito 0.

307 ID.

3oe DELEITO Y PIÑUELA, José .‘Resumen de mi trabajo desde el 
16 de Mavo al 14 de Junio. Escrito 
Hológrafo. Archivo D* Virginia D.

300 Escrito Hológrafo de D. José Deleito y P.

310 Mercantil Valenciano, 31 de Marzo, 22.569(1.933),2
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-"Barcelona a Perpignan por Puigcerdá". 311 
-"Desde Roma: exa ltac ión  f a s c i s t a  y exaltación  

papal". 312
-"Impresiones de I t a l i a :  turismo y descentramiento". 313 
-"Impresiones de I t a l ia :  e l  mito M ussolini" . 314 
-"Impresiones de I t a l ia :  la  sugestión  fa sc is ta " .  31C 
-"Ante e l  centenario de Raimundo L ulio . M ontpellier. 

Jaime I y V alencia". 316

Fue éste^ e l  último v ia je  que D ele ito  r e a liz ó  al 
extranjero. Si bien se mantuvo en contacto con d ife r e n te s  
personas e in s t i tu c io n e s ,  a través de Correspondencia.

Después de analizar lo s  d ife r e n te s  v ia je s  que re a liz ó  
para proseguir sus in v est ig a c io n e s ,  podemos afirmar su amor 
al estudio  y su capacidad investigadora. D ele ito  tuvo que 
soportar bastantes contratiempos para poder seguir  
investigando. Basta recordar su primer Viaje, en 1.914 
cuando e s t a l ló  la  I Guerra Mundial.

"Lo suyo era vocacional, todo lo hacía con un 
cariño especial; él disfrutaba escribiendo/ 
investigando, ayudando con su pequeño 
esfuerzo a esclarecer la Historia de 
España". 317

Correspondencia. -

Don José D ele ito  mantenía correspondencia con 
muchísimas personas; algunas de e l la s  destacab les en su 
Formación, como por ejemplo don Rafael Altamira.

311 Mercantil Valenciano, 17 de Mayo, 22.603(1.933),1

312 Mercantil Valenciano, 16 de Junio, 22.634(1.933),1

313 Mercantil Valenciano, 8 de Agosto, 22.688(1.933),1

314 Mercantil Valenciano, 11 de Agosto, 22.691(1.933),1

315 Mercantil Valenciano, 15 de Agosto, 22.695(1.933),!

316 Mercantil Valenciano, 15 de Diciembre 22.786(1.933),!

317 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 13 Marzo 1.988
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"Recibía cientos de cartas, igual le escribía 
un Obrero que un Grande de España, quizás 
porque él contestaba a todos con la debida 
consideración; trataba a todo el mundo por 
igual". 318

Entre su extensa correspondencia, tan só lo  podremos 
analizar y rev isar lo s  re sto s  que quedan de e l la ;  pues no se 
conserva en su to ta lid a d . 310

Es de destacar la  correspondencia con don Rafael 
Altamira, don Francisco Codera, don Manuel Sales y 
Ferré . . .  e t c .

También con Compañeros de Profesorado: Zabala, Bartual, 
Morente, Urbano, Bartrina, Ferrando, Aguado, . . .  e t c .

Con algunos d isc íp u lo s  como Pablo Alvarez Rubianos, 
Luís Querol, Alberto Sánchez, Manuel Ferrandis, . . .  e tc .  Más 
aparte numerosas cartas con Archivos y B ib lio te c a s  de 
diversos  lugares del Extranjero.

El resto  de correspondencia es con amigos y compañeros^ 
son en general cartas personales y fam iliares;  en todas 
e l l a s  se tras lu ce  la  estima y consideración en la  que lo s  
demás, tenían a don José D e le ito .

José D ele ito  conoció a don Rafael Altamira en sus años 
de estudiante en Madrid y posteriormente llegaron a tener 
una gran amistad.

D ele ito  trabajó en e l  Seminario de H istor ia  
Contemporánea que d ir ig ía  Altamira. También s o l i c i t ó  la  
Pensión para ir  a l extranjero por ind icaciones de é s t e .  320

"Conservaron siempre una gran amistad, a 
menudo se escribían. Mantuvieron
correspondencia hasta que murió don 
Rafael". 321

318 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 17 Marzo 1.988

310 ID. "Cuando nos trasladamos a Madrid, tiramos y 
rompimos muchas. Tan sólo conservamos las 
más estimadas por mi padre."

320 Rafael Altamira A José Deleito 
Madrid 14 Enero 1.912

321 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 11 de Julio 1.988
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Tanto Sales y Ferré cono R. Altamira fueron los  grandes 
maestros de D ele ito :

"Por ser ellos los que estructuraron mi 
modesta personalidad científica, ya podrá 
comprender lo mucho que les estimo y 
venero". 322

La primera carta de la  que tenemos referen c ia  entre  
Altamira y D ele ito  es una ta r je ta  muy breve, fechada en La 
Habana e l  4 de Marzo de 1.910:

"Mil gracias por su artículo sobre España 
América, que he visto en La Lectura".

La correspondencia que se conserva entre ambos es la  
s ig u ie n t e :

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 14 Enero 1.912

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 26 de Marzo 1.914

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 13 Sept. 1.915

-  R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 30 Sept. 1.915

- R. Altamira A J. D ele ito  
La Haya 9 J u lio  1.923

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 16 Mayo 1.924

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 11 Octubre 1.924

- R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 6 Junio 1.927

- R. Altamira A J. D e le ito  
La Haya 29 Agosto 1.927

- R. Altamira A J. D e le ito  
La Haya 12 Nov. 1.927

322 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p. 4
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R. A l ta m ir a  A J .  D e l e i t o
La Haya 2 A b r i l  1 .9 2 8

R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 9 de Enero 1.929

R. Altamira A J. D e le ito  
La Haya 16 Nov. 1.930

R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 5 Enero 1.931

R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 1 Abril 1.931

R. Altamira A J. D e le ito  
La Haya 1 Oct. 1.931

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 18 Marzo 1.932

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 2 Abril 1.933

R. Altamira A J. D e le ito  
Madrid 27 Sept. 1.934

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 25 Dio. 1934

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 4 Enero 1.935

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 29 Junio 1.935

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 22 Oct. 1.935

R. Altamira A J. D ele ito  
Den Haag 11 Nov. 1.935

R. Altamira A J. D ele ito  
La Haya 23 Nov. 1.935

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 10 Enero 1.936

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 14 Enero 1.936

R. Altamira A J. D ele ito  
Madrid 7 Junio 1.940
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-  R. A l ta m ira  A J .  D e l e i t o
Madrid 5 A b r i l  1 .9 4 4

- R. Altamira A J. D ele ito  
La Haya 3 Mayo 1.944

- R. Altamira A J. D ele ito  
México 10 Mayo 1.950

- R. Altamira A J. D e le ito  
La Haya 2 Enero 1.951

- R. Altamira A J. D e le ito  
México 12 Enero 1.951

Son en to ta l  33 car tas . La mayoría son breves, s in  
embargo en todas e l la s  se traslu ce  un profundo respeto  
personal y p ro fes ion a l.

A menudo Altamira daba (in fundía) ánimos a D e le ito  para 
proseguir en la  tarea in ic ia d a .

"las únicas verdaderas satisfacciones de los 
que trabajamos como Ud., y yo es ver que las 
gentes cuya opinión importa reconocen que 
hemos hecho algo ú til. Y como lo ú til  
perdura, las voces de los esclavos del odio y 
de la envidia tienen poco valor y hay que 
despreciarles. 323

Ambos compartían lo s  mismos id ea le s  (v a lo res)  s o c ia le s  
y c u ltu r a le s .

D ele ito  escr ib ió  varias crónicas l i t e r a r ia s  sobre obras 
de Altamira.

En 1.915 Altamira escribe  a D ele ito :

"Acabo de leer su artículo de La Lectura 
acerca de mi libro "Para la Juventud". Mil y 
mil gracias. No son los elogios lo que me 
satisfacen sino el ritmo de hondo afecto que 
vibra en todas sus líneas y la comprensión

323 R. Altamira A J. Deleito 
Madrid 13 Sep. 1.915
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exacta de la intención ética que hay en mi 
libro". 324

D ele ito  siempre consideró a D. Rafael además de gran 
amigo sobre todo Maestro; a menudo le  consultaba sus 
inquietudes h is tó r ic a s  y c u ltu r a le s .

Es Aljtamira e l  primero en leer  la s  obras de D ele ito  y 
aportarle su c r í t i c a  (igualmente ocurría a la  inversa); por 
ej emplo:

"El libro de Usted me parece el mejor que en 
esa clase de trabajos se ha escrito en 
España". (Se refiere a la España de Felipe
IV". 325

Les unía una profunda amistad:

"Como Usted me conoce bien, puedo ser con Ud. 
sincero.
Usando de esa grata particularidad que Ud. 

representa para mi, le diré que su artículo 
me ha emocionado en todo lo que es expresión 
del afecto con que usted me distingue y al 
que yo correspondo". 328

Habitualmente se enviaban lo s  l ib r o s  para conocer su 
opinión a l respecto:

"___ con toda franqueza le confieso a usted
el deseo de conocer su opinión, muy
particularmente desde el punto de vista  
didáctico". 327

Alguna de es ta s  cartas tratan la  s itu ac ión  p o l í t i c a  y 
s o c ia l  de España en ese momento:

324 R. Altamira A J. Deleito
Madrid 30 Sep. 1.915

325 R. Altamira A J. Deleito
Madrid 9 Enero 1.929

328 R. Altamira A J. Deleito
Madrid 5 Enero 1.931

327 R. Altamira A J. Deleito
Madrid 27 Sep. 1.934
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"Mi gran inquietud respecto al porvenir de 
España consiste en la galvanización del 
regionalismo emprendida por las izquierdas 
con la equivocada esperanza de que eso será 
una ayuda. Será por el contrario, el 
obstáculo más formidable que hallarán en su 
gobierno s i  llegan a gobernar." 328

Esta carta es ta  re fer id a  a la  polémica suscitada en
Valencia, tachando a D e le ito  de a n t iv a le n c ia n is ta . Polémica 
en la  que tomó parte a c t iv a  Jordi de Fenollar con sus
repetidas c r í t i c a s  en Las Provincias.

Con motivo de la  Proclamación de la  República, Altamira
e s c r ib e :

"Nuestros amigos los Republicanos, van
dejando invadir la República por los
caciques.
Deseo que llegue pronto la escoba que barra 

eso; s i  no de poco nos habrá servido el
cambio de régimen (que todos deseábamos) pero
para hacer algo más". 320

En alguna ocasión, Altamira le  aconsejó sobre la  
conveniencia de aceptar algún trabajo o representación:

"Mucho le estimaré que acepte la 
representación del Centro de Estudios Franco- 
Hispanos". 330

"Celebro que decida usted aceptar la 
proposición de Gallach". 331

Fue también Altamira quién en 1.927 siendo Consejero

328 R. Altamira A José Deleito 
La Haya 16 Nov. 1.930

320 R. Altamira A José Deleito 
La Haya 1 Oct. 1.931

330 R. Altamira A José Deleito 
Madrid 26 Marzo 1.914

331 R. Altamira A José Deleito 
Madrid 18 Marzo 1.932
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Jurista  del In s t i tu to  de Corporación In te lec tu a l  propuso a 
José Dele ito  como miembro t i t u l a r  de la Sección de S ín te s is  
de París .  Propuesta que D ele i to  aceptó.

Aparte de los temas profes iona les  e h i s t ó r ic o — socia les ,  
la correspondencia era sobre todo personal; as í  por ejemplo 
con motivo del casamiento de Virginia ,  Altamira hace toda 
una d isertac ión  en torno a la fe l ic id a d :

"Como ya voy creyendo que la felicidad no es 
cosa exterior que se nos concede o se nos 
sustrae, sino cosa que cada cual crea o 
marchita en su intimidad personal, deseo 
sobre todo a su hija de Ud. que posea el 
privilegio de considerarse feliz, en todo 
momento y que no lo deje escapar.
. . .  Yo creo que la felicidad existe y que 
está en nuestra mano conseguirla, teniendo la 
fuerte voluntad de crearla". 332

En ocasiones don Rafael se interesa por la salud de 
D e le i t o :

"Me inquietan las noticias de su salud. 
Procure Ud. a toda costa recobrar el sueño. 
De otro modo será imposible que siga Ud. 

trabajando. Recuerdo que en 1.888 tuve yo una 
crisis igual a la suya y Simarro me 
salvó". 333

Habitualmente Dele ito  su fr ía  de insomnio:

"Era algo patológico". 334

"Don Rafael fue una de las personas con las 
que mi padre mantuvo una relación más 
estrecha.
Fue una amistad intensa y de sienpre

332 R. Altamira A J. Deleito
La Haya 5 Abril 1.944

333 R. Altamira A J. Deleito 
Den Haag 11 Nov. 1.935

334 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 14 de Marzo 1.988
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(sincera)". 335

Esta gran amistad y sinceridad a la  que hace referencia  
Da V irginia ,  quedó re f le jada  en e l  texto  de algunas de sus 
cartas ,  por ejemplo:

"Es usted único en materia de sinceridad y de 
modestia". 338

"... La dedicatoria es tan sencilla, y está 
tan bien dicha que me ha parecido nueva y 
superior a todas y me ha estremecido de 
orgullo por tener en usted a un amigo". 337

"... Usted sabe bien que se exprese o no en
determinadas circunstancias, el  afecto de Ud. 
para conmigo y todos los míos, está 
descontado y lo estimamos como uno, sino el 
más, de los más seguros y leales. Mi mujer se 
une a mí en esta manifestación". 338

"No digo nada a la dedicatoria del ejemplar, 
(se refiere a SOLO MADRID ES CORTE) porque 
temo rebajar con palabras que todo el mundo
usa, la emoción íntima que nos ha producido".
£39

Es también digno de mencionar la  consideración y a l ta  
estima en que don Rafael ten ía  la  opinión personal y 
profes iona l  de D e le i to .

Podríamos decir  que, ambos eran colaboradores de una 
empresa común: e l  estudio y a n á l i s i s  de la  H is tor ia .

335 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 12 Julio 1.988

338 R. Altamira A J. Deleito 
Madrid 18 Marzo 1.932 o.c.

337 R. Altamira A J. Deleito 
Madrid 14 Enero 1.936

338 R. Altamira A J. Deleito 
Den Haag 11 Nov. 1.935 o.c.

339 R. Altamira A. J. Deleito 
La Haya 5 Abril 1.944 o.c.
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"Era una de las mayores figuras de la Ciencia 
española. Nunca sabrá la generación actual lo 
que a la Ciencia honraba Sales y Ferré. El 
magisterio suyo en la Universidad de Sevilla 
y en la de Madrid es de los que no se 
olvidan". 340

La correspondencia con Sales y Ferré es más reducida 
que la de Altamira.

La primera carta de don Manuel data del 3 de Agosto de 
1.906 desde Vinaroz, con motivo de la  venida a Valencia de 
José D e le i to .

La correspondencia que se conserva entre ambos es la  
s i g u i e n t e :

-  M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Vinaroz 12 Sep. 1.906

- M. Sales y Ferré A J. D ele i to  y Piñuela
Madrid 11 Oct. 1.906

- M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Madrid 18 Junio 1.908

- M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Vinaroz 14 Ju l io  1.908

- M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Madrid 10 Enero 1.909

- M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Madrid 2 Ju l io  1.909

- M. Sales y Ferré A J. D e le ito  y Piñuela
Madrid 17 Agosto 1.920

- M. Sales y Ferré A J. Dele ito  y Piñuela
Vinaroz 17 Oct. 1.920

En 1.906 don Manuel ya se encontraba bastante enfermo y 
acudía a Vinaroz por cuestiones  de salud.

El tema y la  preocupación aparece enseguida en sus 
cartas .  Don Manuel aconseja a D ele ito  en la  forma de 
impartir la  asignatura:

340 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p. 4
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"... Si de dar toda la asignatura y mi 
opinión es que debe darla, a no ser que la 
conozcan bastante, necesita usted condensar 
mucho.
En Sevilla explicaba yo toda la Historia 

Antigua en 76 lecciones, empleando en cada 
una dos días". 341

Son los  in i c i o s  de D e le i to  como profesor y don Manuel 
le  asesora en la forma y la  extensión del programa a 
im partir .

D ele i to  debió pedir consejo a su Maestro sobre algunos 
aspectos metodológicos:

"A tomar notas deben los alumnos estar 
acostumbrados y s i  no lo están, que se 
acostumbren. Esto no debe ser motivo para que 
Ud. altere su marcha". 342

Antes de marchar a Valencia como profesor, D e le i to  
participaba en Madrid junto con Sales  y Ferré y otros en 
" ter tu l ia s  y excursiones". Era la  época en que nuestro autor 
e s c r ib ía  en "El Cardo" y daba alguna conferencia en "La 
Unión Escolar".

"... Nosotros les echamos mucho de menos en 
las tertulias y en las excursiones". 343

Con motivo de la conferencia de Dele ito  "La mujer 
moderna no ex is te" ;  Sales y Ferré le  da su opinión:

"Su conferencia tuve mucho gusto en leerla. 
Me agradó aunque la encontré muy poética.
Me pareció también atrevida un tanto, si  se 

toma la mujer moderna en oposición a la mujer 
cristiana. Si me hubiera preguntado Ud. antes 
le habría aconsejado que hubiera tomado por 
punto de partida "la mujer de Ibor". Esto no 
obstante, debe Ud. estar orgulloso con su

341 M. Sales y Ferré A J. Deleito 
Madrid 11 Oct. 1.906

342 ID.

343 ID.
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Obra". 344

El resto  de correspondencia es bastante personal y está  
refer ida  a la  enfermedad de D. Manuel, a sus continuos  
v ia j e s  de Madrid a Vinaroz y a la  inversa.

Al es tar  tan delicado de salud s o l í a  pedir a Dele ito  
que le  reservara as iento  en e l  tren; de es te  modo, e l  
transbordo en Valencia era menos fa t ig o s o .

La última carta de don Manuel es desde Vinaroz e l  17 de 
Octubre de 1.920.

El tratamiento que Sales y Ferré dispensaba a José 
D ele i to  era bastante a f e c t iv o ,  siempre que se d i r i g í a  a é l  
empleaba "mi querido amigo".

Con don Juan Ortega apenas mantuvo correspondencia 
D ele ito ;  tan só lo  he encontrado una carta fechada en Madrid 
e l  11 de Septiembre de 1.912, en la  que comenta e l  l ibro  
"Fernando VII en Valencia e l  año 1.814":

"Creo que merece todo tipo de alabanzas i En 
la forma sobre todo me gusta mucho I .
Si yo escribiera tan bien". 345

Además de Maestro, don Juan formó parte de la  fam il ia  
(recordemos que D ele i to  contrajo matrimonio con su h i j a ) ,  se 
veían muy amenudo.

"Mi abuelo era Catedrático en la Universidad 
Central. Fue profesor de mi padre, pero no 
influyó demasiado en él ,  porque mi padre 
enfocó el estudio de la Historia de forma 
diferente, él estudió más la Historia de las 
sociedades, de la Civilización". 346

Don Francisco Coderas fue otro de lo s  Maestros de José 
D ele i to .  La correspondencia que poseemos a l  respecto es 
mínima, tan só lo  dos cartas:

344 M. Sales y Ferré A J. Deleito y Piñuela
Madrid 10 Enero 1.909

345 J. Ortega Rubio A J. Deleito
Madrid 11 Sept. 1.912

348 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 12 Julio 1.988
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- F r a n c i s c o  Coderas  A J .  D e l e i t o
Madrid 20 O ct .  1 .9 0 6

-Francisco Coderas A J. D ele ito
Fonz (Huesca) 9 Oct. 1.914

En ambas e l  tratamiento que don Francisco da a Dele ito  
es e l  de:

" Estimado discípulo y amigo".

Son cartas muy breves.

La primera de e l l a s  es con motivo de la  obtención de la  
Cátedra por parte de D ele ito:  le  da la  enhorabuena y le
aconseja continuar trabajando.

La d i feren c ia  de edad entre alumno y profesor debía ser  
considerable; en 1.914 ya don Francisco estaba aquejado de 
problemas de salud, según se r e f l e j a  en su carta.  Tenía 
problemas de v is ió n  y oido, por lo que estaba en e l  campo 
para descansar.

Al mismo tiempo que Coderas f e l i c i t a  a D e le i to ,  le  
exhorta a seguir trabajando:

"Con la existencia del Archivo General de 
Valencia tiene usted ocasión de trabajar en 
investigaciones especiales de la historia 
interna desde la Reconquista; y no dudo que 
en el puedan encontrarse datos interesantes, 
no sólo de cosas de Valencia sino de todas 
partes". 347

Por e l  contenido de sus car tas ,  se deduce más una
amistad profes ional que personal.

Es d i f í c i l  precisar quién e jer c ió  más in f luenc ia
personal y profes ional sobre D e le i to .  Pero s i  que es c ie r to
que la  Correspondencia más extensa y habitual fue la de don
Rafael y don Manuel Sales .

En todas e s ta s  cartas hay siempre una constante y es la

347 Francisco Coderas A J. Deleito 
Madrid 20 Octubre 1.906

170



de que D ele i to  debía proseguir investigando, escribiendo y 
perfeccionándose; d ir ía s e  que sus maestros confiaban en é l :  
conocían sus p o s ib i l id ad es  y su amplio bagaje cu l tu ra l .

Es también importante reseñar la gran preocupación que 
mantenían los  profesores por sus alumnos: l e s  apoyaban hasta 
e l  f i n a l ,  l e s  asesoraban. El papel del profesor era e l  de un 
auténtico  maestro, en e l  más amplio sentido de la  palabra. 
Era, ca s i  una labor de apostolado, a l  igual que h ic iera  
Giner y con e l  que D ele ito  debía mantener una amistad 
personal,  pese a no e x i s t i r  apenas correspondencia entre  
ambos. Debían verse y conversar cada vez que D ele i to  iba a 
Madrid.

Don Miguel Morayta fue profesor de D ele i to  en la  
Universidad Central; no debió i n f l u i r  demasiado en é l .

Tan só lo  hemos encontrado una carta.

"Su traducción de Lavisse es una maravilla; 
será indudablemente texto en todos los 
Institutos donde haya Catedráticos de sentido 
Común.
Los cortes y adiciones de Usted son de un 

maestrazo". 340

Los temas tratados son principalmente profes iona les ;  
Morayta f e l i c i t a  también a D e le i to ,  por su obra sobre 
"Fernando VII en Valencia e l  año 1.814".

Es una carta bastante breve.

Entre la  Correspondencia de don José aparece reseñado y 
c la s i f i c a d o  por é l  mismo (Carpetas Personales) ,  e l  apartado 
de "Cartas de Compañeros de Profesorado", entre e l l a s  
figuran las  s ig u ien tes :

-J u l io  Milego A José Dele ito  
Madrid 7 Abril 1.909

-Pedro Ma López A José Dele ito  
Valencia 21 Nov. 1.911

-Agustin Murúa A José Dele ito  
Febrero 1.912

-A. B a l le s tero s  A J. Dele ito  
Madrid 6 Enero 1.919

340 Miguel Morayta A José Deleito 
Madrid 16 Junio 1.916
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A. B a l le s ter o s  A José Dele ito  
Alemania 18 Agosto 1.923

A. B a l le s ter o s  A José Dele ito  
Madrid 2 Feb. 1941

A. B a l le s tero s  A José Dele ito  
Argentina 25 Enero 1.944

A. B a l le s ter o s  A José Dele ito  
Argentina 27 Feb. 1.944

A. B a l le s ter o s  A José D ele ito  
Madrid 23 Marzo 1.947

A. B a l le s te r o s  A José Dele ito  
Madrid 23 Mayo 1.948

A. B a l le s tero s  A José Dele ito  
Madrid 18 Junio 1.948

Mercedes G. de B. A José Dele ito  
Madrid 17 Enero 1.923

E. Ibarra A J. D ele i to
Madrid 19 Enero 1.919

Pió Zabala A J. D ele i to  
Madrid 24 Ag. 1.921

Pió Zabala A J. D e le ito  
Madrid 24 Mayo 1.939

Juan Bartual A J. D e le ito  
Valencia 23 Abril  1.931

M. Morente A J. D e le i to  
Madrid 25 Marzo 1.930

Urbano A J. Dele ito
Madrid 22 Junio 1.926

Urbano A J. Dele ito
Barcelona 14 Enero 1.939

R. B a l le s teros  A J. Dele ito  
Tarragona 27 Enero 1.928

R. B a l le s teros  A J. Dele ito  
Valladolid 23 Feb. 1.929

R. B a l le s teros  A J. Dele ito  
Tarragona 29 Marzo 1.931
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-D ip u ta d o  a C o r te s  ( S o r i a )  A J .
Madrid 16 Enero 1 .9 3 2

- J . Bartrina A J. D e le i to
Valencia a 26 Abril 1.931

- J . Bartrina A J. D ele i to
Valencia 13 Abril 1.946

-E . Bullón A J. D e le ito
Madrid 22 Sep. 1.931

-E. Bullón A J. Dele ito
Madrid 1 Ju l io  1.935

-D. Martinez A J. D ele i to
P. Mallorca 12 Nov. 1.923 

31-12-1.923  
5-12-1.923  

17- 9-1.925  
27- 7-1.945

-Aguado a J. Dele ito
Bilbao 29- 9 - 1 . 92S

1-10-1.929

- J . D e le ito  A Aguado
Valencia 6-10-1.929

-R. Velasco A J. D ele ito  
Madrid 21-12-1.942

7-10-1.944  
18- 3-1.948

-M. de Lozoya A J. D e le ito  
Madrid 15- 6-1.942  

11- 1-1.943  
18-10-1.944
8-  1-1.945
9- 7-1.946  

29- 7-1.946  
16- 6-1.948  
24- 1-1.952

-C. Alcázar A J. Dele ito  
Madrid 3 Abril 1.946

-R. Fornos A J. Dele ito
Valencia 10 Mayo 1.946 

17 Abril 1.947 
15 Dic. 1.949

-A. Giménez S. A J. D e le ito  
Zaragoza 17 Enero 1.926

D ele i to
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Deleito  mantenía correspondencia con muchísimas 
personas.

"Normalmente cuando publicaba un libro se lo 
enviaba a sus amigos y compañeros". 340

La mayoría de es tas  cartas son para f e l i c i t a r l e  por sus 
éx i to s  como e scr i to r  y como profesor. Otras tienen un 
trasfondo h is tó r ic o  so c ia l :

"Usted no necesita consejos pero yo me 
permito decirle que no trabaje tanto y menos 
en cursillos de Extensión Universitaria no 
retribuida. Tenemos ya categoría y años para 
que se nos pague cuando trabajamos. Me 
indigna ver que España es el único País del 
mundo donde se retribuye tan mal al 
Profesorado". 350

Otros hacen alusión al "Problema Español":

"Usted sabe y le consta que pensamos y 
anhelamos casi de la misma manera desde hace 
muchos años; desde la fecha ya muy lejana en 
que nos conocimos en la Central.
Como Ud. deseo ardientemente que termine la 

tortura que sufre nuestro desventurado Pueblo 
y que la Paz y la Justicia hallen definitiva 
morada en esta pobre patria.
He sido siempre -Ud. lo sabe bien- 

convencido adversario de toda violencia y de 
toda intolerancia, pero comparto con mis 
contemporáneos el tremendo destino de vivir 
en momentos de tremenda barbarie". 351

Deleito  hombre de ideas l ib e r a le s ,  al igual que otros  
de sus compañeros de profesorado, s in t ieron  gran regocijo  
con motivo de la Proclamación de la República.

340 Testimonio Oral de D* Virginia Deleito 
Madrid 14 Julio 1.988

350 A. Ballesteros A J. Deleito 
Alemania 18 Agosto 1.923

353. Urbano A J. Deleito 
Barcelona 14 Enero 1.939
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"Comparto los optimismo*políticos con Ud.,por 
la manera felicísima con que ha sobrevenido 
el nuevo Régimen, como fenómeno social 
espontáneo, al que todos hemos contribuido,
sin que nadie pueda ahogarse el mérito del 
resultado. ^
Si a un profesor eminentísimo en la materia 

estuviera permitido exponerle ciertos
juicios, yo me atrevería a confesarle a usted 
que, lo acaecido a mediados del corriente, 
hace creer en los designios de la Historia.

supongo se encontrará Ud. por ahí (se 
refiere a Madrid) con el amigo Gómez, futuro 
Consejero de Estado y celebraré que así sea 
para que verbalmente pueda usted sugerirle 
acertadas orientaciones, así en lo
Universitario como en lo Político". 332

Aparte de estas  cartas,  l lenas  de una intensa  
preocupación por problemas p o l í t i c o s  y s o c ia le s ,  D ele ito ,  
recib ió  verdaderas muestras de gratitud de todos sus 
Compañeros. Todos le tenían una consideración espec ia l .

Muchos de es tos  compañeros, lo fueron en los primeros 
años y en un período de tiempo bastante reducido; sin  
embargo, continuaron su amistad a través de los años:

“No me había olvidado de Ud., pertenece su 
figura, su bondad y su comprensión a un mundo 
que va desapareciendo; en el  que había un 
cierto equilibrio, a pesar de haber tantas 
cosas que necesitaban reforma". 353

Martínez Ferrando expresa a s í ,  su consideración y 
respeto por don José Deleito; en un momento h is tór ico  
problemático:

Ambos han sufrido la depuración del régimen franquista  
y viven una situación penosa y desmoralizante.

352 J. Bartrina A J. Deleito 
Valencia 26 Abril 1.931

353 D. Martinez F. A J. Deleito 
P. Mallorca 27 Julio 1.945

175



D ele ito  tuvo a su cargo e l  Discurso Inaugural del curso 
1.918-1.919 en la  Universidad de Valencia; para elaborar 
algunos aspectos del  tema de su d iser ta c ió n ,  consultó a 
catedrát icos  de otras universidades; concretamente sobre e l  
tema de los  Cursos de In vest igac ión .

En e s te  aspecto, es  de destacar la  s igu ien te  
correspondencia:

- Pió Zabala A J. D e le i to
Madrid 26 Mayo 1.917

- F. Candau A J. D e le i to
S e v i l l a  30 Nov. 1.917

- A. B a l le s ter o s  A J. D e le i to
Madrid 13 Nov. 1.917

- Francisco Pagés A J. D e le i to
S e v i l l a  21 Dic. 1.917

- F. Candau A J. D ele i to
S e v i l l a  19 Dic. 1.917

- J. Puig Boronat A J. D e le i to
Cullera 16 Junio 1.918

- A. Giménez S. A J .D e le i to
Gerona 26 Abril 1.918

-  C. Sanz Arizmendi A J. D ele i to
S e v i l l a  17 Dic 1.917

- M. Serrano Sanz A J. D e le ito
Zaragoza 1.917- 1.918

Todos, ca tedrát icos  de h i s t o r ia  y profesores por 
exce lenc ia ,  le  dan opinión respecto a la  conveniencia o no 
de los  Cursos de Invest igación  y la  forma de l l e v a r lo  a la  
p r á c t i c a .

Así por ejemplo, Zabala se in c l in a  por dar a l  alumno 
una orientación b ib l io g r á f ic a  acerca de toda la asignatura y 
aplicar  parte de la  b ib l io g r a f ía  del  f ichero formado, al  
estudio en extensión de un periodo.

Otros como e l  Sr. Serrano, catedrático  de H®- Universal  
( Universidad de Zaragoza ) se opone radicalmente:

"En mi opinión es absurda la existencia en la 
Licenciatura de asignaturas que tengan 
carácter de investigación, porque los alumnos
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carecen de conocimientos preliminares, uno de 
ellos la Paleografía, que se estudia en el 
ultimo año". 354

Don José Puig y Boronat, catedrát ico  de H* Moderna y 
Contemporánea en la Universidad de Valencia, opina que debe 
suprimirse e l  c a l i f i c a t i v o  de Invest igac ión ,  ya que no se 
ajusta  a la  realidad.

"Los cursos deben atender a enseñar Historia 
de la manera más completa y extensa posible, 
a dar noticia de los más recientes estudios 
históricos sobre cada materia; y sólo 
tratándose de alumnos muy preparados serán 
convenientes las visitas a los Archivos y 
Bibliotecas". 305

Don Claudio Sanz, Catedrático de H* Antigua y Media de 
España en la  Universidad de S e v i l l a  densa su pensamiento 
a s í :

".. . Para investigar en estas cátedras se 
necesita (aparte de una más sólida 
preparación) convertirlas en laboratorios, 
seminarios ricamente dotados, donde en 
íntima unión alumnos y maestros sin 
limitaciones de tiempo, hicieran seria 

labor". 358

Todas es ta s  opiniones D ele i to  la s  tuvo en cuenta a la  
hora de comentar e l  éx i to  o e l  fracaso,  la  convenencia o no 
de e s to s  cursos. Esta preocupación constante de D ele ito  por 
ser objet ivo  y a l  mismo tienpo c i e n t í f i c o  en sus es tu d ios ,  
le  l l e v a  a hacer e s te  sondeo entre lo s  docentes de la  
Especialidad; quizás,  para poder rebatir  con más 
conocimiento de causa los  Planes y D isposic iones  
M in is ter ia les  con respecto a la  enseñanza de la H is tor ia .

D ele ito  fue a l  Extranjero en varias  ocasiones,  con 
motivo de sus invest igac iones .  Su correspondencia responde

354 Serrano Sanz A Deleito y Piñuela 
Zaragoza 19 Julio 1.918

355 J. Puig B. A J. Deleito y Piñuela 
Cullera 16 Junio 1.918

3CB Sanz Arizmendi A José Deleito 
Sevilla 17 Dic. 1.917
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preferentemente a la s  exigencias  en la  preparación de sus 
v ia je s ;  también intercanbió correspondencia con profesores  
que v inieron a invest igar  a España.

Para mayor claridad, dividiremos sus cartas en dos 
grandes apartados:

-  Con personas ( amigos y conpañeros ).
-  Con In s t i tu c io n e s  ( Archivos y B ib l io tecas  ).

Con personas:

Hay que destacar las  cartas con Paul Lafargue, profesor  
de un Liceo francés,  que pasó un año en nuestra ciudad 
realizando estudios  sobre Arte Valenciano y que se había 
brindado para acompañar y orientar a D ele ito  en su v ia je  a 
Francia .

P. Lafargue e scr ib ió  a D ele i to  en varias  ocasiones:

-  P. Lafargue A J. D ele ito
Burdeos 26 Junio 1.914

Frente de Combate 20 Enero 1.915

Francia 1 de Ju lio  1.916

Burdeos 7 Enero 1.916

F. Combate 22 Enero 1.917

La primera carta es para asesorar a Dele ito  en su 
v ia j e ,  pero la Gran Guerra interrumpió todo; y ya a 
p rin c ip ios  de 1.915 P. Lafargue escr ibe  desde e l  frente  de 
combate; es una carta l lena  de r e f le x io n e s  e ideales:

"Todas nuestras divisiones políticas que 
parecían tan profundas y con las cuales 
contaba nuestro enemigo, han cesado como por 
encantamiento; no hay hoy ni republicanos ni 
conservadores, ni clericales ni
anticlericales, sino todos los franceses 
reunidos por el peligro común y todos juntos 
en el proceso de la defensa nacional". 357

357 P. Lafargue A J. Deleito
F. Combate 20 Enero 1.915
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'.......  Yo sé que gran parte de la opinión
española está con nosotros, sobre todo la 
opinión liberal y republicana y estoy seguro 
de ello desde mi estancia en España". 358

Son cartas fundamentalmente plagadas de ideas  
p o l í t i c a s ,  por los  momentos tan delicados que estaban 
v iv ie n d o .

"___ Nuestra victoria será la victoria de
Europa y del mundo libre, contra el
Imperialismo alemán ___ He visto en los
periódicos el manifiesto de los intelectuales 
españoles y no me he sorprendido de vuestra 
noble y caballerosa patria. Estamos 
agrdecidos de nuestros amigos lejanos. Su 
ayuda nos confirma en lo coherente de nuestra 
lucha". 350

P. Lafargue como cualquier ser humano que ve y vive la  
v io le n c ia  del  enemigo, reacciona en su contra cargándose de 
razones p a tr ió t ic a s :

"Os asombraréis de ver a un profesor 
transformado en un verdadero soldado. . .  La 
necesidad y el patriotismo han hecho este 
verdadero milagro y todos los franceses han 
cambiado como yo, por la guerra de las 
circunstancias". 360

Tenía gran amistad con don José, pues de lo  contrario  
no hubiese tocado temas tan delicados en sus cartas .

En 1.915 le  comunicó a Dele ito  que había sido herido y 
estaba convaleciente  en Argelia ,  enseñando e l  e j e r c ic io  a un 
pelotón de senegaleses:  "He aquí ahora a mis d isc ípu los" .
Al año s ig u ie n te ,  D e le i to  e scr ib ió  a su famil ia  y supo que 
Paul Lafargue habia caido en e l  frente belga para no 
levantarse más: i Pobre amigo!.

358 ID.

350 P. Lafargue A J. Deleito
Burdeos 7 Enero 1.916

380 P. Lafargue A J. Deleito
Frente de Combate 22 Enero 1.917
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El res to  de correspondencia es la  s igu iente :

- A. Tolédow) A J .D e le i to  
París  1 Oct. 1.930

Es una ta r je ta  agradeciendo e l  a r t íc u lo  de Dele ito  en 
la  r e v i s ta  Hispania.

-P e e r s , A ll ison  A D ele ito  y Piñuela  
Univ. Liverpool 7 Hayo 1.923 
Univ. Liverpool 13 Feb. 1.924 
Univ. Liverpool 15 Sep. 1.924

Peers vino a Valencia a in ves t igar  y conoció al  
profesor D ele ito :

"Verdaderamente tengo el sentimiento de haber 
hecho a un nuevo amigo, y esto no sólo porque 
me ha ayudado y atendido con tanta amabilidad 
y cortesía, sino también porque nos unen los 
mismos intereses literarios". 381

A p art ir  de su es tancia  en España, in ic ian  su amistad. 
Peers era e l  d irector  del "Bulletin of spanish  

s tu d ie s" , r e v is ta  donde D ele i to  colaboró. 362

En otra de sus cartas ,  Peers habla de la  p os ib i l id ad  de 
e s c r ib ir  a Altamira respecto a la  rev is ta :

"We receid the order from the Ateneo, and are 
glad to think that the joumal is  read by the 
members of that Society.
I will write to Sr. Altamira at the end of 

the mouth, when you te 11 me he will retum, 
and thank you for speaking to him of the 
Review". 363

Fueron varias  las  r e v is ta s  extranjeras que s o l i c i t a r o n  
del profesor D ele ito  su colaboración, entre e l la s :

Hispania, B u l le t in  Spain Studies ,  Spanien, e tc .

3B1 A. Peers A J. Deleito 
Liverpool 7 Hayo 1.923

362 Bulletin of Spanisn Studies 3(1.924)

363 A Peers A J. Deleito 
Liverpool 15 Sep. 1.924
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En diciembre de 1.919 e l  redactor j e f e  de la  rev is ta  
"Spaniem" don F. Küjer s o l i c i t a  a D ele i to  que tenga la  
bondad de enviar le  un ejemplar de su l ibro  " La Enseñanza de 
la  H* y su reforma posible"; con e l  f in  de publicar una 
reseña a n a l í t i c a  en dicha r e v i s ta .

"Sirve nuestra revista al mismo tiempo a 
fomentar entre el público alemán 
conocimientos sobre la España contemporánea, 
estudiando los factores que han contribuido a 
formar la España de hoy o pueden influir en 
su desarrollo actual. Colaboran a una tarea 
tan ideal los hispanistas más eminentes de 
Alemania a los cuales ya se agregan los 
eruditos y literatos españoles, en fin todas 
las personas que se interesan por un canje 
intelectual entre los paises". 384

Es preciso  manifestar admiración por e l  sentido europeo 
que tenian ya en 1.919. Se trataba de intercanbiar cultura;  
de abrirse al  mundo, de conocer lo s  progresos c i e n t í f i c o s ,  
en suma de propagar la cultura entre los  pueblos, entre las  
naciones. íQue gran adelanto, s i  e s ta  ansia de abertura y 
colaboración hubiese continuado a todos los  n iv e le s  ! .

En es tos  momentos, muchos in te le c tu a le s  españoles ,  
l levados por esa inquietud cu ltura l  sa l ían  al extranjero,  
bien a invest igar  o a impartir su docencia en Universidades  
extranjeras .  Este fue e l  caso de Homero Seris;  Doctor en 
F i lo s o f ía  y Letras, catedrát ico  de Lengua y Literatura  
Española y miembro Correspondiente de la  Sociedad Hispánica 
de América, que e jer c ió  su docencia en la  Universidad de 
I l l i n o i s  (New York).

"Aquí tiene usted a un compatriota suyo, pues 
soy un español, que ha venido a este país a 
difundir y enseñar la Lengua, Literatura y 
Cultura española, como mi conpañero y amigo 
don Federico de Onís". 365

D ele ito  participaba de e s te  e sp ír i tu  europeo, 
colaboraba en muchas y d i fe re n te s  rev is ta s  y mantenía 
correspondencia con d i fe re n te s  universidades extranjeras .

384 Instituto Iberoamericano A J. Deleito
Hamburgo 4 Dic. 1.919

386 Homero Seris A J. Deleito 
New York 8 Marzo 1.921
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Siempre se prestaba a colaborar en pro de la  cultura.

La Universidad de Chicago s o l i c i t ó  también a Dele ito  su 
obra "El Regreso de los  afrancesados". 388

Así mismo don Víctor Delf ino ,  d irector  de “La Medicina 
Argentina" s o l i c i t ó  algunas de las  obras al  profesor  
D ele i to ,  como e l  r e la t iv o  al  "Rey Felipe  IV". 387

Todos le  consideraban eminente e s c r i to r  e i lu s t r e  
ca ted rá t ico .  Sus trabajos fueron conocidos dentro y fuera de 
España.

Con In s t i tu c io n e s :

Previo a sus v ia j e s  de estudio ,  D e le ito  se asesoraba 
sobre los  permisos necesarios  para tener acceso a los  
d ife re n te s  Archivos, B ib l io te c a s ,  . . .  e tc  o cualquier otra  
entidad o in s t i tu c ió n  a la  que tuviese  que acudir. De es te  
modo, muchas de las  cuestiones  las  l levaba ya re su e l ta s ,  
para emplear e l  menor tiempo posib le  en papeles  
burocráticos.  El tiempo concedido para invest igar  era 
bastante reducido y por e l l o ,  para obtener un mayor 
rendimiento en su trabajo, era preciso  una buena 
organización .

No vamos a c i ta r  la  correspondencia mantenida con 
in s t i tu c io n e s ,  pues ya lo hemos hecho anteriormente, al  
tratar  de sus Viajes de Estudio, concretamente e l  realizado  
en e l  curso 1.932-1.933.

Durante sus t r e in ta  y cuatro años de Docencia don José 
debió ser Maestro de muchas generaciones de alumnos, 
valencianos en su mayoría, puesto que só lo  e jer c ió  en es ta  
Universidad.

La correspondencia que se conserva con sus d i s c íp u lo s ,  
es escasa:

-E. Martínez F. A J. Deleito  
Valencia 6 Dic. 1.911 .

-E . Tusquets A J. Dele ito
Castellón 14 Marzo 1.912

-E. Tusquets A J. Dele ito
Madrid 9 Junio 1.915

388 The University of Chicago A J. Deleito 
Chicago 24 Enero 1.935

387 Víctor Delfino A J. Deleito
B. Aires 4 Sept. 1.935
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-E . Tusquets A J. Dele ito
Barcelona 27 Enero 1.926

-E . Tusquets A J. Dele ito
Gstaad 15 Enero 1.929

-M. Ferrandis A J. D ele ito
Navarra 3 Agosto 1.932

- P . Alvarez R. A J. Dele ito
Valencia 20 Junio 1.935

- P . Alvarez R. A J. Dele ito
Valencia 3 Oct. 1.951

-E . Cremades A J. Dele ito
Alicante 1 Ju l io  1.943

- J . Bueno A J. Dele ito
Pamplona 19 Marzo 1.944

-A. Sánchez A J. Dele ito
Reus 9 Abril 1.946

-A. Sánchez A J. Dele ito
Reus 25 Enero 1.947

-L . Querol Roso A J. Dele ito
Valencia 30 Enero 1.951

Aunque su correspondencia sea reducida, no lo es e l
número de alumnos a los  que debió dar c la se  y la s  muestras 
de gratitud  rec ib idas'

Acabada la  Licenciatura, D ele i to  acompañaba con sus 
consejos a quién se los  pedía, en e l  doctorado^ en la
preparación de Cátedras, en la s  presentaciones a los
profesores de Madrid, e tc .

"Se preocupaba muchísimo por los alumnos; les 
ayudaba y cuando veía que un alumno valía le 
apoyaba en todo, le asesoraba, le aconsejaba 
en el camino a seguir; sentía gran 
preocupación por ellos. El siempre decía: son 
mis alumnos, es mi obligación". 368

Sus alumnos, algunos ya ca ted rá t icos ,  l e  seguían 
pidiendo consejo:

368 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 14 Julio 1.988
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"... Llegó a mi su llamamiento sobre esa 
fecunda materia de la Emigración Política y 
me decidí a seguir la senda que Ud. señalaba. 
Soy pues en esto, como en todo, un discípulo 
de Ud. y me congratulo de poder trabajar 
siguiendo sus huellas". 360

En e l  tratamiento que le  dan sus d isc íp u lo s  se 
desprende la consideración y respeto personal y profes ional  
que sentían por é l .

El tratamiento habitual era e l  de:

"Mi querido maestro y amigo".
"Mi muy querido don José" .
"Mi respetado y querido maestro".
"Apreciado maestro y querido amigo", . . .  e tc .

Los d isc íp u lo s  con los  que tuvo una re lación  más 
estrecha fueron don Julián San Valero Aparisi y don Pablo 
Alvarez Rubianos. Ambos fueron primero ayudantes y 
posteriormente compañeros de Departamento.

Otro testimonio digno de mención es e l  de don José 
Bueno:

"Primero aprendí de Ud. Historia. Después su 
lección viva de dignidad, de cordura, de lo 
que Cervantes llamaba discrección. Esta 
enseñanza es decisiva para los jóvenes en las 
épocas de crisis.  Usted sin saberlo, me ha 
acompañado y enseñado en mi soledad 
espiritual. Gracias". 370

José D e le i to ,  hombre de gran v a l ia  personal e 
in te le c tu a l  demostró a lo largo de su vida una modestia 
impecable. Su cordialidad, afabil idad  y respeto por los  
demás se manifestó no só lo  en e l  trato  d iario  sino también 
en su Correspondencia.

Recibía cartas de muchísimas personas, algunas 
importantes por su v a l ía  in te le c tu a l  y c i e n t í f i c a ,  pero 
también con personas s e n c i l l a s ,  de la  vida d iaria .

Algunas de es tas  cartas son de personas que no le

360 M. Ferrandis A J. Deleito 
Navarra 3 Agosto 1.932

370 José Bueno A José Deleito 
Pamplona 19 Marzo 1.944
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conocían personalmente pero su pluma á g i l ,  había cultivado  
esa amistad. Sin embargo, era una persona introvertida:

"... No era locuaz ni amigo de grandes 
tertulias; se expresaba mejor escribiendo que 
hablando, porque no improvisaba. Era muy 
metódico". 371

Entre la  Correspondencia con amigos y compañeros en 
general ,  citaremos los  s ig u ien tes :

Francisco Giner de lo s  Ríos, Carlos Ibarguren, Andrés 
González Blanco, Magdalena Fuentes, Julián Ribera, F. C.
Carias, El Conde de C ed i l lo ,  Gabriel Maura Gamazo, Azorín, 
Gabriel Alomar, Antonio Gaicoechea, M. Machado, Homero
S er is ,  J. Ingenieros, Juan Fernández Amador de los  Ríos, E. 
A llison  Peers, R. Blanco Fombona, E l ias  Tormo, José R.
Mélida, M. Husson, El Cónsul de la  R. de Cuba, Menéndez 
Pidal ,  Gregorio Marañon, Fernando José de Larra, Carlos
Lamarque, V ita l  Aza ( h i j o ) ,  Marqués de Cubas, Cayetano 
López, Diego M. Guigou Costa, Carlos Pestaña, Josef ina  
Blanes, Viuda de V alle -Inclán ,  Claudio de la  Torre, Ju l io  
Ortega, Ma Lorente, El Duque de Tamames, P i lar  Millán,  
Julián Juderias, Eloy Bullón, Alejo García Moreno, Amalio 
Gimeno, Américo Castro, J. Serrai lh ,  Azcárate, Miguel 
Salvador, Aledo, Constantino Rodríguez, José Herrero, 
Mariano Viada, Miguel Artigas, Adolfo B on il la ,  Santiago 
V alent í ,  Jorge López Mateo, Amalio Huarte, Teresa Cabarús, 
Concepción Sainz, El Marqués de V i l lau rrut ia ,  Federico de 
Onís, Ma Pérez Galdós, Zulueta,Francisco Rodriguez Marín, 
Alvarez Quintero, Julián Barbazán, Clara Fernán, Ledesma 
Miranda, Armando de Ma y Campos, José Ortega, Cayetano 
Alcázar, Melchor Fernández Almagro, Nuñez de Arenas, Eulogio 
Varela, Ricardo Calvo, . . .  e tc .  Y muchas más cartas que no 
se han conservado, pues e l  paso del tiempo y los  traslados  
las  han consumido.

En toda la  correspondencia se r e f l e j a  la confianza y 
amistad que sus compañeros y amigos tenían en é l .

Así por ejemplo, don Francisco Giner de los  Ríos, e l  
gran maestro de maestros, le  da e l  s ig u ien te  tratamiento al  
d i r i g i r s e  a é l :

"Las más cord ia les  gracias a mi d is t inguido  amigo". 
"Mi apreciado amigo y compañero".

En su mayoría, son cartas de f e l i c i t a c i ó n  por sus

371 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 17 Julio 1.988
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l ib r o s .  Otras aluden a la  temática de los  mismos.

"Me ha entusiasmado el libro de T.a mnln virin
sn la España del siglo XVII. No creo que en
información y en literatura haya un volumen, 
de este d if íc i l  género, tan logrado como el 
de usted". 372

"El nuevo libro imagino será sensacional. 
Espero que algún día se pueda hablar con 
libertad y que ese día llegue antes de que 
Usted termine su labor". 373

1 .8 . - Sus últimos anos en Madrid. -

Su actividad in te le c tu a l  en e s to s  años fue muy 
reducida.

Continuó llevando sus asuntos y su relación con la  
E d itor ia l  Espasa Calpe, que seguía reeditando alguna de sus 
obras pero ya las  fuerzas le  fallaban:

"Pretendía hacer una vida normal, seguía 
manteniendo el hábito de leer la prensa cada 
día. Era incapaz de tirar un diario sin antes 
haberlo leido y se le iban amontonando porque 
ya apenas podía leer,aunque él seguía 
intentándolo de nuevo". 374

Seguía manteniendo re lación  con e l  Doctor Marañon y con 
algunos amigos que le  escr ib ían .

Los postreros años de la  vida de D ele ito  fueron duros; 
durante bastante tiempo permaneció aquejado de ataques 
cerebrales  que fueron desgastando su sano corazón.

372 Dr. Gregorio Marañón A José Deleito 
Madrid 1.946

373 Dr. Gregorio Marañón A José Deleito
Madrid 2 noviembre 1.948

374 Testimonio Oral de Da Virginia. o.c.
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Su m u e r t e . -

"En los últimos meses de su vida, tenía muy 
pocos ratos lúcidos: no podía escribir, ni
leer y a veces ni hablar". 375

Debió ser duro para é l  y sobre todo para su h ija  que 
permaneció siempre a su lado.

"A diario era ver morir a una persona que 
había sido tan luchadora, tan trabajadora.

A veces me llamaba y sólo quería charlar un 
poco.

Su muerte fue serena y resignada, después de 
una penosa enfermedad". 378

Pablo Alvarez Rubianos d ijo  con motivo de su muerte:

"... No quiero terminar estas líneas sin 
aludir a sus esencias y calidades humanas, 
desdibujadas por la superficial adustez de su 
carácter, por aquel aire de rareza y misterio 
que le envolvía. Era un hombre cordialmente 
bueno, que atesoraba más virtudes cristianas 
de las que él mismo hubiera podido 
sospechar". 377

El impacto de l a n o t i c i a . -

El 19 de Junio de 1.957 moría en Madrid José D ele i to  y 
Piñuela, víctima de do lencia  cardiaca.

Si bien su vida había sido s e n c i l l a ,  modesta 
también lo fue su muerte.

Sus res tos  recibieron sepultura en e l  Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena (Madrid), a s is t iend o  a l

37S ID.

378 ID.

377 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "Don José Deleito" en EL
LEVANTE 17 Julio, 6.052 
(1.957),4
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fúnebre acto algunos amigos, compañeros y antiguos
d i s c í p u l o s .

Con motivo de su fa l lec im ien to  aparecieron en la prensa 
varios  a r t íc u lo s ,  entre e l l o s  destacamos e l  de"Levante" y e l  
del "Adelanto".

Ambos destacan las  cualidades del profesor y del  
maestro, haciendo un amplio comentario a su variada
producción b ib l io g r á f ic a .

"El 19 del pasado Junio se extinguía en 
Madrid la larga y fecunda existencia de don 
José Deleito y Piñuela.
La luctuosa noticia despierta, naturalmente, 

los recuerdos que contornan la figura del 
ilustre profesor, vinculado durante años y 
años a la docencia de la Universidad 
Levantina". 378

"... La Real Academia de la Historia en su 
última sesión plenaria, hizo constar en Acta 
el sentimiento unánime de la Corporación por 
la muerte del Profesor Deleito, cuyo elogio 
hizo en sentidas palabras el Marqués de 
Lozoya". 370

1 .9 . -  Pervi vencía. -

El  r ec ue rd o  i n m e d i a t o . -

Han transcurrido 32 años de la  muerte de José d e l e i t o  y 
aún a s í ,  su recuerdo perdura en la  mente de lo s  que le  
conocieron. Algunos, d isc íp u lo s  suyos, hoy ca tedrát icos  
jub i lados ,  recuerdan a don José y lo hacen con una humanidad 
inmensa: es cómo mimar aquel recuerdo tan preciado.

Otras personas, entre e l l a s  l ib re ro s ,  maestro de 
escuela ,  socio  del Ateneo aso, también evocan en su memoria,

370 ID.

37s EDITORIAL DEL ADELANTO: "Sobre el fallecimiento de don
José Deleito y Piñuela" en El 
ADELANTO. 10 Julio (1.957)1

380 Hemos podido conversar con estas personas. Por deseo 
expreso omitimos los nombres.
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I

e l  recuerdo de "aquel ca tedrát ico  de la Universidad que 
s o l í a  es tar  siempre tan ocupado y que e s cr ib ía  l ib ros  tan 
en treten id os" .

Su recuerdo permanece también en las  d i feren tes  
B ib l io te ca s  Valencianas:

B ib l io teca  U n ivers i tar ia .
B ib l io teca  de la Facultad de Geografía e H is tor ia .
B ib l io teca  Municipal.
B ib l io teca  Pública.
B ib l io teca  del Ateneo Mercantil.
B ib l io teca  Popular

Lugares e s to s  que en otro tiempo frecuentaba D ele ito  y 
donde hoy podemos encontrar algunas de sus obras (algunos  
ejemplares están firmados y dedicados por é l  mismo).

Su trabajo y dedicación plena a la  docencia e
invest igac ión  ha dado sus fru to s ,  como lo prueba e l  recuerdo 
que después de todos e s to s  años se mantiene in tac to .

Su vida fue s e n c i l l a ,  laboriosa y constante. Quizás por 
e l l o ,  por su propio carácter ,  y a pesar de haber permanecido 
ca s i  cuarenta años en Valencia su nombre y su labor no ha 
quedado re f le jado  ni en c a l l e s  ni en plazas; ni en grandes
homenajes sino en e l  recuerdo de los  que le conocieron
d ire c ta  o indirectamente.

Su recuerdo es tan humilde y honesto como lo fue su
vida d iar ia

Publicaciones Póstumas. -

Ni la  vida p e r io d ís t ic a  de José Dele ito  n i  su 
contribución a l  mundo de la  cultura concluyeron 
definitivamente con su muerte.

"El Pais", "Nuestro Diario", "A.B.C.", "El 
Independiente" han publicado recientemente a r t íc u lo s  en los  
que se hace re ferencia  a José D ele ito  y a sus 
in vest igac iones  h is tó r ic a s ;  e l  último de e l l o s  ha s ido e l  de 
Raúl del  Pozo: "Cervantes era Burlanga". 381

También en 1.966 se p id ió  autorización a D* Virginia  
para hacer un programa de radio sobre "Origen v apogeo del  
Género Chico" en Radio Nacional de España.

38i POZO, Raúl del: "Cervantes era burlanga" en EL 
INDEPENDIENTE. 17 Marzo (1.988),4
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Actualmente Alianza E d ito r ia l  ha empezado a reeditar la  
s e r ie  de l ib ros  sobre la  "España de Felipe IV".

Su h ija  me confirmó que ya había firmado e l  contrato  
para la reedición de los  l ib r o s .

El primer l ibro  de e s ta  s e r ie  que ya es tá  a la  venta es 
e l  de "La mala vida en la  España de Felipe IV". 382

Esta reedición l l e v a  un prologo de don Julián San 
Valero.

Sus estudios  sobre "La España de Felipe IV" siguen 
teniendo actualidad. En la mayoria de los  estudios  sobre e l  
"Madrid de los  Austrias" que se están realizando  
actualmente, se hace re ferenc ia  a la s  invest igac iones  de 
José D e le i to .

Néstor Luján, Kamen Henry, Lynch John, F isas  entre  
otros ,  c i tan  a D ele ito  en sus obras. Aspecto é s te  que 
desarrollaremos en e l  cap itu lo  de B ib l io g ra f ía .

1 . 1 0 . -  D a to s  para  una s í n t e s i s  b i o g r á f i c a .

1.879. 25 de febrero: José D ele ito  y Piñuela nace y es 
bautizado en Madrid.

1 .888. 21 de septiembre: v e r i f i c a  e l  examen de ingreso en e l  
In s t i tu to  San Is idro  con la  c a l i f i c a c ió n  de Aprobado.

1.890. I n ic ia  sus es tudios  de segunda enseñanza en e l  
Instituto San Is idro .

Publica sus primeros versos ,  in ser tos  en e l  Almanaque 
Sui Generis.

1 .891-92. Prosigue sus es tudios  de segunda enseñanza en e l  
In s t i tu to  San Is idro y Cardenal Cisneros.

1.892-93. Idem.

1.893-94. Concluye sus estudios  de segunda enseñanza.

382 Alianza Editorial, número 1.252 
Madrid 1.987
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1.895. 6 de marzo: v e r i f i c a  lo s  e j e r c i c io s  del Grado de
Bach i l ler  en e l  I n s t i tu t o  Cardenal Cisneros de Madrid

I n ic ia  sus estudios  en la Universidad Central de 
Madrid: Facultad de F i lo s o f ía  y Letras.

I n ic ia  sus estudios  en la  Facultad de Derecho.

Empieza a e s c r ib ir  sus primeros trabajos en prosa.

1.896-97. Prosigue sus estudios  en la  Facultad de F i lo s o f ía  
y Letras y en Derecho.

1.897-98. Publica sus primeros trabajos en El Cardo.

Continúa sus estudios  en la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
L etr a s .

1.898-99. Idem.

1899. 19 de Junio: v e r i f i c a  e l  e j e r c i c i o  del Grado de
Licenciado, obteniendo la  c a l i f i c a c i ó n  de 
Sobresaliente  con Premio Extraordinario.

1 .899-1 .900.  Cursa las  asignaturas de Doctorado, obteniendo 
en todas e l l a s  la  c a l i f i c a c i ó n  de Sobresa l ien te -  
Matricula de Honor.

1.900. 20 octubre: v e r i f i c a  los  e j e r c i c i o s  de Grado de
Doctor, obteniendo la  c a l i f i c a c i ó n  de so b resa l ie n te .

Continúa publicando sus a r t íc u lo s  en El Cardo.

1.901. Cursa las  asignaturas de Pedagogía, Ha de la  
Pedagogía y Derecho y Legislación  Escolar en la  
Escuela Normal Central, obteniendo e l  Certif icado de 
Aptitud Pedagógica.

I n ic ia  su colaboración en la  Revista Contemporánea. 

Escribe en la  Revista Arte y Letras.

Publica a r t íc u lo s  en El Pandemónium.
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1.902.

1.903.

1.904.

1.905.

1.906.

1.907.

1.908

Publica a r t íc u lo s  en:

El Album Ibero-Americano.

En Gente Vieja.

El Eco de la  Opinión.

Almanaque de El s ig l o  XX y El Cardo.

I n ic ia  sus andadura de opositor:  s o l i c i t a  tomar parte 
en las  d i feren tes  vacantes que se produjeron en las  
Universidades de Santiago de Compostela, Zaragoza y 
Valencia .

Publica a r t íc u lo s  en Arte y Sport.

Oposita de nuevo a las  Cátedras de Santiago de 
Compostela y S e v i l l a .

Continúa su colaboración en Arte y Sport y en la  
Revista Contemporánea.

Firma las  oposiciones a la  Cátedra de la Universidad 
de S e v i l la  y Valencia. Aprobó los  e j e r c ic io s  y obtuvo 
un voto para la primera y dos para la  segunda.

Sigue publicando sus trabajos en Arte y Sport, 
Revista Contemporánea e i n i c i a  su colaboración en El 
Resumen.

Obtiene por Oposición la  Cátedra de H istor ia
Universal,  Antigua y Media de la  Facultad de
F i lo s o f ía  y Letras de la  Universidad de Valencia.

I n ic ia  su colaboración con la  r e v is ta  La Lectura,
(tarea  que continuará hasta 1 .920).

Traslada su res idencia  a Valencia.

Desempeña accidentalmente la  Cátedra de de España 
de la  Facultad de Derecho (Univ. de Valencia).

Forma parte del jurado c a l i f i c a d o r  de Memorias de

Maestros en la  Escuela Normal de Valencia.

Le fue acumulada por R.O. 26 de abr i l  la  cátedra de
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Ha Antigua y Media de España, que desempeñaría 
juntamente con la suya t i t u l a r  hasta su ju b i la c ió n .

Tiene a su cargo la  ses ión  Inaugural del curso en la  
Academia Juridico-Escolar Valenciana.

I n ic ia  su colaboración con El Pueblo.

Frecuenta e l  Ateneo C ie n t í f i c o  y e l  Ateneo Mercantil 
de Valencia.

Fue profesor de H is tor ia  de España en la In s t i tu c ió n  
para la Enseñanza de la  Mujer de Valencia (labor que 
desempeñó hasta 1 .914).

1.909 I n ic ia  sus trabajos en los  archivos y b ib l io te c a s  de 
Valencia, Madrid, Segovia. Se adscribe a l  seminario 
de H istor ia  Contemporánea que d ir i g í a  R. Altamira en 
e l  Centro de Estudios H is tór icos  de Madrid.

Publica un ar t ícu lo  en Tribuna Médica: p a rt ic ip a  en
e l  Homenaje a Darwin.

1.910. Fue Juez en las  oposiciones a cátedra de H is tor ia  
Moderna y Contemporánea de España de la  Universidad 
de Valencia.

Fue in ic iador en comisión con otros catedrát icos  de 
las  propuestas de reformas en la s  enseñanzas de la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras (labor que continuarán 
hasta 1 .936).

1.911. Premio de 500 pesetas por trabajos de invest igac ión  
h is tó r ic a  y conferencias dadas en e l  Ateneo de 
Valencia .

Prosigue sus trabajos en e l  Seminario de H is tor ia  
Contemporánea que d ir ig e  Altamira.

Juez del Tribunal de oposición a la cátedra de 
H istor ia  Moderna y Contemporánea de España (Univ. de 
V alen c ia ) .

Inauguración del curso en e l  Ateneo C ie n t í f i c o  de
Valencia, disertando sobre El Pesimismo en la Vida
Contemporánea.

Se publica su obra Fernando VII en Valencia. Añu
1 .814 . en los  Anales de la Junta de Ampliación de 
Estudios.

In ic ia  su colaboración en La Correspondencia de
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E sp a ñ a .
Se publica su obra La T r i s t e z a  en la  Literatura
CQ.ntempQráng-a ( F o l l e t o ) .

1.912. Contrae matrimonio con Virginia  Ortega Perez. El 
matrimonio f i j a  su res idencia  en Valencia (C/ Gran 
Vía Germanias, 31).

Colabora en El Imparcial.

Forma parte del  Jurado de Mantenedores de los  Juegos
F lora les  organizados por la sociedad “Lo Rat Penat"
(para juzgar trabajos h i s t ó r i c o s ) .

Forma parte de lo s  tr ibunales  de oposición a los
premios Alfonso XIII y Blasco Ibañez, organizados por 
la Diputación de Valencia.

1.913. 26 de abri l :  conferencia en e l  Ateneo C ie n t í f i c o
sobre "La muerte del  primer gobierno l ib e r a l  
español".

I n ic ia  sus trabajos sobre "La Emigración p o l í t i c a  a 
p r inc ip ios  del s i g l o  XIX " (desde 1.913 a 1.917 
trabajó en e l  Seminario que d i r i g í a  Altamira en e l

Centro de es tudios  H is tór icos .

1.914. Fue pensionado por e l  Ministerio  de Instrucción  
Pública a propuesta de la J.A.E. para invest igar  
sobre "La Emigración p o l í t i c a  a p r in c ip ios  del  S ig lo  
XIX" en Francia, Bélgica y Suiza. A causa de la  I 
Guerra Mundial lo l im itó  a Burdeos y Bayona.

Colabora en "La tarde".

Nace su h ija  V irgin ia .

1.915. 17 de marzo: Conferencia en e l  Círculo Instruct ivo  y
Reformista de Valencia sobre "El Aislamiento de 
España en e l  pasado y en e l  presente" .

Prosigue sus pesquisas en los  Archivos y B ib l io teca s  
de Madrid y Alcalá de Henares (nuevamente agregado al  
Seminario que d ir ig e  Altamira).

Marzo: Suscriptor fundador de la  rev is ta  "La Fénix
Troyana".

Toma parte en e l  curso de Verano para Maestros sobre 
"Nuevas orientac iones  de la  Historia",  organizado por
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e l  M inisterio  de Instrucción Pública y B e l las  Artes.  
Publica a r t íc u lo s  en e l  B .I .L .E .  y La Fénix Troyana.

1.916. Publica una reseña b ib l io g r á f ic a  en la  r e v is ta  de 
F i lo s o f ía

Fue Juez en la oposición a la  cátedra de Historia  
Universal,  Antigua y Media de la  Universidad de
Barcelona.

Aparece la primera edición de su obra H i s t o r i a  
U n i v e r s a l . ed ic iones  La Lectura (traducción y
adaptación de la obra de E. L av isse) .

Es declarada de mérito por la  Real Academia de la
H istor ia  y e l  Consejo de Instrucción Pública (R.O. de
16-3-1.916) su obra Fernando VII en Valencia .

Fue profesor de H is tor ia  en e l  C ursil lo  de Verano 
organizado para Maestros.

1.917. Juez en la oposición a la  cátedra de H* de España de 
la  Universidad de S e v i l l a

1.918. S o l i c i t a  la  cátedra de H* Universal,  Antigua y Media 
de la  Universidad Central.
Imparte un Curso de Verano sobre "El Romanticismo en 
e l  Teatro Español” , organizado por la Escuela Normal 
de Valencia.

1.919. 7 Enero: Discurso Inaugural en la  Universidad de
Valencia sobre: "La Enseñanza de la  H* y su reforma
p o s ib le " .

Partic ipación en e l  Congreso de Bilbao sobre "La 
Emigración p o l í t i c a  en España durante e l  reinado de 
Fernando VII" (organizado por la  Asociación para e l  
Progreso de las  C iencias) .

Interpone P le i to  Contencioso Administrativo contra la  
R.O. de 26 /12 /1 .919 ,  por la  cual se le  concedía la  
cátedra de Ha universal  (Univ. Central) a don Claudio 
Sánchez Albornoz.

Colabora con la r e v is ta  Hispania.

1.920. 16 y 23 de abri l :  conferencia en e l  Ateneo sobre "Los 
Emigrados p o l í t i c o s  a p r in c ip ios  del  S. XIX".

Publica un ar t ícu lo  en El Sol.
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Se Publica su obra Lecturas Americanas ( e d i t .  
América, Madrid).

1.921. I n ic ia  su colaboración en Nuestro Tiempo ( r e v i s ta  en 
la  que colaborará hasta 1 .926) .

7 de enero: es nombrado Académico Correspondiente de
la Academia de la  H is tor ia  (Madrid).

Juez en la oposición a la  cátedra de Ha Universal,  
Antigua y Media de la Universidad de Valladolid .

Part ic ipa  en e l  Congreso de Oporto (organizado por la  
Asociación para e l  progreso de la s  C iencias) .

23 de nobiembre: es declarada de mérito por la  Real
Academia de la  H» su obra La Emigración P o l í t i c a  en 
España durante e l re in ado de Fernando VII .

1.922. Se publica su obra El sentimiento de Tristeza  en la  
Literatura Contemporánea ( ed i .  Minerva, Barcelona).

Conferencia en e l  Ateneo C ie n t í f i c o  sobre "La 
Tristeza  en la  Literatura Contemporánea: la  novela
rusa".

Escribe para Las Provincias.

C ursi l lo  de Extensión U nivers itar ia  en la Facultad de 
F i lo s o f ía  y Letras de Valencia sobre "La España de 
Felipe IV".

9 de diciembre: es declarada de mérito por e l  Consejo 
de Instrucción Pública y B. Artes su obra H istor ia  
U niversa l .

1.923. C urs i l lo  de Literatura Ochocentista en la Universidad 
de Valencia

12 de abr i l :  conferencia en e l  Ateneo sobre "Novela y 
Teatros Románticos".

1.924. Escribe para La Voz.

Colabora en Los Anales de la  Universidad de Valencia.

Es declarada de mérito su obra La E n s e ñ a n z a  d e  l a  H* 
v su reforma posib le  por la Academia de la  Histor ia  y 
por e l  consejo de Instrucción Pública.
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14 de ab r i l  a l  7 de mayo: c u r s i l l o  de Extensión
U nivers itar ia  en la Universidad de Valencia sobre 
"Literatura Extranjera Contemporánea".

Se publica El Madrid de Fel ipe  e l  Grande ( F o l l e t o ) .

Colabora en e l  B u l le t in  of Spanish Studies de 
Liverpool .

1.925. Escribe para la  Correspondencia de Valencia.

Juez en la  oposición a la  cátedra de Ha Universal  
Antigua y Media de la  Universidad de Santiago de C.

Fue pensionado por la  Universidad de Valencia para 
invest igar  en Tolouse, París ,  Bruselas,  Amberes y 
Ginebra.

I n ic ia  su colaboración con la Revista de la  
B ib l io te ca ,  Archivos y Museos del  Ayuntamiento de 
Madrid (labor que continuará hasta 1 .935).

2 de abril:  conferencia en e l  Ateneo C ie n t í f i c o  sobre 
"La mujer española en e l  s i g l o  XVIII según la  
Literatura de la  época".

23 de octubre: es declarada de mérito por la  Real
Academia de la  Lengua su obra El Sentimiento de 
Tristeza  en la  Literatura Contemporánea.

1.926. 1 de marzo: es nombrado Miembro Titu lar  de la  sección  
de S ín te s i s  H istór ica  del  CENTRE INTERNACIONAL DE 
SYNTHESE de París .

Abril-mayo: c u r s i l l o  de Extensión Univers itar ia  en la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de Valencia sobre 
"Fiestas,  d iversiones  y espectáculos al mediar e l  S. 
XVII".

Agosto-septiembre: a r t ícu lo  en la  r e v is ta  Alfar (La
Coruña) sobre "La superst ic ión  en tiempos de Felipe  
IV".

Es declarada de mérito por e l  Consejo de Instrucción  
Pública su obra El Sentimiento de Tristeza  en la  
Literatura Contemporánea.

1.927. Juez en e l  Tribunal de oposición a la  cátedra de Ha 
Universal,  Antigua y Media de la  Universidad de 
Santiago de Compostela.

2a edición de su obra Ha U niversa l , edic .  La Lectura.
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Publica su obra El Genio Romano en la  r e l ig ió n ,  en el  
pensamiento v en e l  a r t e . Edit .  Cervantes, Barcelona.

19 de abri l :  conferencia  en la  Exposición de l  Antiguo 
Madrid (Madrid) sobre *‘La mala vida en Madrid durante 
e l  reinado de Felipe  IV".

Mayo:participación en e l  Congreso de Cádiz, 
organizado por la  Asociación para e l  Progreso de las  
C ie n c ia s .

1.928. Juez en e l  Tribunal de oposición a la cátedra de Ha 
Antigua y Media de España en la  Universidad de 
Santiago de Compostela.

Aparece su obra El D e c l inar de la  Monarquía Española, 
e d i t .  Voluntad. Madrid.

19 de Enero: conferencia en e l  Ateneo C ie n t í f i c o
sobre "La superst ic ión  en España durante e l  s ig l o  
XVIIM.

Empieza a e s c r ib ir  en e l  Mercantil Valenciano.

1.929. Part ic ipa  en e l  Congreso Internacional de Ha de 
España celebrado en Barcelona.

Abril-mayo: curso de Extensión Univers itar ia  en la
Facultad de F i l o s o f ía  y Letras de la Universidad de 
Valencia sobre "Felipe IV intimo".

V is i ta  la  Exposición Universal de Barcelona.

Por reforma m in is te r ia l  de la  enseñanza fue 
catedrático  de Ha Universal,  Edad Media. Y desempeñó 
por acumulación la  cátedra de Ha de España, Edad 
Media.

1.930. Publica un amplio estudio sobre la h is to r io g r a f ía  
española en los  primeros 30 años del  s ig lo  actual en 
la  REVUE DE SYNTHESE HISTORIQUE.

Colabora en Semana Gráfica.

1.931. Fue Juez en e l  Tribunal de oposición a la  cátedra de 
Ha Universal, Antigua y Media de la  Universidad de 
Santiago de Compostela.

Curso de Extensión Univers itar ia  en la  Univ. de 
Valencia sobre "La p o l í t i c a  española en tiempos de
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Felipe IV’
25 de Enero: empieza a e s c r ib ir  la  s e r ie  de a r t ícu lo s  
sobre "El Madrid t e a tr a l  a f in e s  del  s i g l o  XIX" en e l  
Mercantil Valenciano (trabajo que concluirá en 
diciembre de 1 .935) .

1.932. Representó a la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de 
Valencia en la  Asamblea de Catedráticos (Madrid).

Presentó votos p art icu lares  re ferentes  a la  
organización de la  Enseñanza de la  H*.

Escribe un a r t íc u lo  b iográf ico  (Lafuente y Zamalloa) 
en la  ENCICLOPEDIA OF THE SOCIAL SCIENCES.

1.933. Colabora en la  H* Universal del I n s t i tu to  Gallach de 
Barcelona.

Fue pensionado por e l  Ministerio  a propuesta de la  
J.A.E. realizando trabajos en Perpignan, Montpellier,  
Nimes, París ,  Pau, Torbes . . .  Turín y Roma; sobre la  
Emigración p o l í t i c a  en tiempos de Fernando VII.

1.934. Representó a la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de 
Valencia en la  ASAMBLEA DE DECANOS, celebrada en 
Madrid y presidida por e l  Ministro de Instrucción  
Pública, para la reforma de los  estudios
u n i v e r s i t a r io s .

1.935. 3a edición de su obra Ha U niversa l , ed ic .  La Lectura.

Se publica su obra El Rey se  d iv ie r t e  (recuerdos de 
hace tre s  s i g l o s ). Edit. Espasa-Calpe.

26 a l  29 de agosto: c u r s i l l o  en San Sebastián en la
SUMMER SCHOOL OF SPANISH (Univ. de Liverpool)  sobre 
"Fiestas populares y r e l ig io s a s  en la  España del  S. 
XVII".

Agosto-diciembre:se r ie  de Artículos  en El Mercantil 
Valenciano sobre "El Centenario de Lope de Vega".

9 de octubre: Discurso en e l  Homenaje a Lope de Vega, 
celebrado en Los Viveros de Valencia.

1.936. Febrero: p art ic ip a  en e l  Homenaje a don Rafael A.
15 de mayo: s o l i c i t a  la  cátedra de H* Universal,  
Moderna y Contemporánea de la  Universidad de Madrid.
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1 .9 3 7

1.939

1.940

1.941

1.942

1.943

1.944

1.945

Son declaradas de mérito por la  Academia de la Ha El 
Declinar de la Monarquía Española; El Rey se d iv ie r te  
y Cultura Contemporánea.

Imparte un c u r s i l l o  en la ciudad Univers itar ia  de 
Madrid, invitado por la  Facultad de F i lo s o f ía  y L.

38. Imparte dos lecc iones  de "Ha P o l í t i c a  y L i te ra r ia ” 
en e l  c i c lo  de conferencias de la  Primavera de es te  
curso .

7 de diciembre: e l  Juez Instructor encargado de la
Depuración del Profesorado s o l i c i t a  para José Dele ito  
la ap licac ión  de Expediente D isc ip l in a r io .

27 de mayo: reapertura del Expediente y anulación de 
la Jubilación .  Sólo perc ib irá  e l  50% de los  haberes.

22 de noviembre: le  imponen la  sanción de Jubilación
Forzosa, se le  releva de la  función docente.

13 de junio: reapertura del Expediente para confirmar 
las  medidas tomadas e l  27 de mayo anterior.

24 Junio: se reincorpora a su puesto (a n iv e l
t e ó r i c o ) .

30 agosto: se le  releva definit ivamente de su función 
docente, dedicándole a "Servicios de a l ta  cultura".

5 de septiembre: h a b i l i ta c ió n  docente como
catedrático  pero s in  dar c la s e .

Se traslada a v iv i r  a Madrid aunque constantemente 
v ia ja  a Valencia.

Publica su obra Sólo Madrid es Corte ( la  cap ita l  de 
dos mundos). Edit Espasa-Calpe.

Continúa sus in v es t ig a c io n es .  Frecuenta e l  Ateneo de 
Madrid.

Publica También se d iv ie r te  e l  pueblo ( recuerdos de 
hace tres  s i g l o s ). Edit Espasa-Calpe.

Está dedicado de l leno a la elaboración de sus obras.
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1.946. Publica La mujer.- la-CLas.a--y_la-mada ( en la España del 
Rey Poeta). Edit Espasa-Calpe.

Publica Estampas del  Madrid T e a tra l . Edit C al le ja

1.947. 2a edición del Declinar de la  Monarquía Española.

1.948. Publica La Mala Vida en la España de F e l ipe  IV. Edit.  
Espasa-Calpe

1.949. Octubre: publica su l ibro  sobre El Origen y apogeo 
del Género Chico. Edit .  Revista de Occidente.

1.950. Hayo: conferencia en e l  Círculo de la  Unión Comercial 
de Madrid sobre "Origen y apogeo del Género Chico".

Sus d isc íp u lo s  y compañeros le  rinden un Homenaje en 
la  r e v i s ta  SAITABI.

1.951. 2a edición de La mala vida en la España de Fel ipe  IV.

1.952. Publica su l ibro  La Vida Relig iosa  Española ba.io e l  
IV F e l i p e . Edit .  Espasa-Calpe.

1.953. 2a edición de Solo Madrid es Corte.

1.954. Aparece la  2a edición de La mu.ier. la  casa v la  moda.

2a edición de También se,divierte el puablo .

1.955-56. Su enfermedad se agrava, ya apenas v iv e .

1.957. 19 de junio: f a l l e c e  y es enterrado en e l  Cementerio
de la  Almudena de Madrid.

BI8UOTEOA *
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2 . -  PEREIL. Jl£I-CQ_g._MÜMMQ■ -

2 . 1 . -  Imagen f í s i c a . -

Para refer irnos  al aspecto f í s i c o  de José Dele ito  y 
Piñuela nos hemos basado en varios  re tra tos  publicados en la 
prensa de la  época: e l  País ,  e l  Mercantil Valenciano, las
Provincias ,  la  Correspondencia de Valencia, Día Gráfico, la 
Voz Valenciana, Biblión,  A.B.C., El Pueblo y en alguno de 
sus l ib ro s  -"El Sentimiento de T r is teza  en la Literatura  
Contemporánea"-, a s í  como en la  descripción y 
caracter izac ión  que de é l  han hecho los  que le  conocieron,  
entre e l l o s  su h ija  Da Virginia  D e le i to .

De sus primeros años, tan só lo  disponemos de algún 
retrato  de la prensa del momento, aunque relativamente  
escaso ,  pues es a part ir  de 1.900 cuando empieza a 
desarro l lar  sus trabajos l i t e r a r i o s  e h i s tó r ic o s .

José D ele i to  era "alto ,  grueso, complexión fuerte  y muy 
lento  de movimientos, quizás porque estaba bastante grueso,  
por e l l o  e l  paseo era en é l  algo habitual .  So l ía  pasear por 
la  e s c o l le r a  del puerto de Valencia, acompañado en m últ ip les  
ocasiones por su gran amigo e l  Marqués de Lozoya y a veces  
también por sus h ija s  o por cualquier otro amigo o incluso  
SOlo". 303

383 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 12 Julio 1.988



RETRATO DE JOSE DELEITO Y PIÑUELA

"S ien d o jo v e n  g u s ta b a  d e ja r s e  c r e c e r  e l  
b ig o t e .

Su p e lo  e r a  d e  c o lo r  c a s ta ñ o  y  un p oco  
e s c a s o  ( e s t a b a  b a s ta n te  c a lv o ) .

Sus o j o s  eran  g ra n d es  y  d e c o lo r  c a s ta ñ o ,  
m irada s e r e n a  y  c la r a ;  su  ca r a  in s p ir a b a  
t r a n q u il id a d ,  s o s i e g o ,  bondad.

Era b a s ta n te  m iop e, s o l í a  u sa r  g a fa s " .  304

304 ID.
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Su mirada clara  pero profunda proporcionaba a su rostro  
una seriedad c a r a c t e r í s t i c a .

“La corrección y la afabilidad eran en él 
consustanciales". 385

"Vestía con sencillez y discrección.
Casi siempre, de gris, con su negra corbata 

bien sujeta por un artilugio metálico, por 
encima de la V del chaleco, camisa de cuello 
de puntas vueltas, a la usanza de la época. 
Aparecía siempre en público con gran 

sencillez pero de un cuidado impecable". 386

2.2 . -Caracterización psicológica. -

Era un hombre s e n c i l l o ,  de gran humanidad y de una 
modestia impecable.

"Era una persona introvertida aunque también 
muy efusivo con los que conocía y quería.
Contaba cosas y era abierto pero en pequeño 

grupo, a él le gustaba el "petit comité".
No era persona de grandes aglomeraciones.
No era gran orador, por eso se expresaba 

mejor escribiendo que hablando.
Era metódico y minucioso en todos sus

quehaceres. No solía improvisar.
En contraposición con todas estas

características era, una persona muy 
nerviosa. Tenía graves problemas de 
insomnio". 387

Virginia continúa su caracterización:

"Guardaba gran cariño para con los amigos de 
la infancia y compañeros en general.
Tenía un sentido de la amistad íntegro y 

auténtico". 388

385 ESCANDELL UBEDA, Isidro, o.c. p.4

386 IBID. Testimonio Oral de D* Virginia___

387 IBID. Testimonio Oral de Da Virginia___

388 ID.
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Aún siendo una persona in trover t ida ,  su carácter y sus
cualidades fueron calando profundamente en sus amigos,
alumnos y compañeros. Era respetuoso con todos, por é l l o  no 
es extraño que tuv iese  amigos de ideas contrarias a las
suyas .

Este sentimiento de "amistad y tolerancia" lo han
destacado cuantos le  conocieren.

"Fue pronto mi mejor amigo entre los 
claustrales aquel cuya ideología era menos 
afín a la que yo profeso. Acaso esta amistad 
se fundamenta en la acogida cordialísima que 
recibí de don José Deleito. El fue mi 
compañero inseparable de los primeros días y 
él me inició en la vida de la ciudad, desde 
los Centros de cultura a las horchaterías 
populares. Nos unía nuestro amor, al mar, 
nuestras aficiones literarias y un concepto 
análogo de la misión del catedrático. Y 
fuimos así, durante muchos años, compañeros 
en el paseo cotidiano por la escollera del 
puerto, entonces desierta.
Hablábamos sobre todo, de historia y de 
literatura, eludiendo cuidadosamente todo 
motivo de divergencia. Así convivimos sin que 
el más pequeño roce enturbiase nuestra 
intimidad". 380

Luis Per icot  García se r e f i r e  a D ele ito  en los  
s ig u ie n te s  términos:

"En don José admirábamos siempre el culto a 
las formas y maneras más corteses y 
caballerosas, que hoy parecen a muchos 
pasadas de moda, pero que no excluían la 
mayor cordialidad y simpatía en el trato".
380

Cordialidad, caballerosidad, co r te s ía  pero al mismo 
tiempo seriedad, ecuanimidad y firmeza, eran c a r a c te r í s t i c a s  
propias de don José Dele ito  y Piñuela.

Don Pablo Alvarez Rubianos destaca también algunas 
c a r a c te r í s t i c a s  de don José D ele ito:

389 MARQUES DE LOZOYA, EL: "Recuerdos de una antigua 
amistad" en SAITABI 35-38(1.950),7-8

390 PERICOT GARCIA, Luis: "Don José Deleito Piñuela
recuerdos de una amistad" en SAITABI 35-38(1.950),12
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"... Los que fuimos sus discípulos, cada cual 
desde el orgullo de su generación, le 
recordamos aún con su voluminosa humanidad y 
su aire ausente, prendido en la urdimbre de 
una rica y profunda vida interior.
Le vemos atravesar con prisas el Claustro, 

un poco cohibido por el desbordamiento 
juvenil, del patio universitario, bajo la 
mirada eterna de Luís Vives". 301

José D ele ito  fue hombre que jamás abandonó al  amigo en 
lo s  momentos d i f í c i l e s .Durante la  Guerra ayudó a bastantes  
personas, unos eran amigos y otros simplemente conocidos.  
Prueba de e l l o  son las  declaraciones  de algunas personas,  
entre e l l a s :  Pablo Alvarez Rubianos, José Casado García,
Vicente Moreno Blanchard, Francisco Reig Credá y otros .

"Era una persona extremad ámente justa y se 
ponía siempre del lado del que sufría , 
incluso en ocasiones llegando a poner en 
peligro su seguridad personal". 302

Don Pablo Alvarez Rubianos con motivo del Expediente de 
Depuración contra José D ele i to  declaró:

".. . Cuando en Abril de 1.938 fui detenido e 
incomunicado junto con uno de mis hermanos, 
encontré en don José Deleito e l  apoyo 
necesario y mientras duró nuestra prisión, 
recibí constantemente en ella y durante 11 
meses de su duración, la visita del indicado 
Sr., la única por cierto que, fuera de los 
familiares tuve en aquel entonces, ya que 
visitar las prisiones del SIM, suponía un 
motivo de peligros posibles y de preocupación 
constantes". 303

Si tuviésemos que d e f in ir  a don José Dele ito ,  podríamos 
hacerlo simplemente diciendo que era un hombre l ib e r a l  y 
respetuoso con todos.

391 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo:"Don José Deleito" en EL LEVANTE 
17 de Julio, 6.052(1.957),4 o.c.

392 Testimonio Oral de Da Virginia, o.c.

393 A.A.A.H.
Expediente Personal, de Depuración y Jubilación F. o.c. 
LEGAJO 12.56/10, fol. 7

206



En opinión de su h ija  era "el prototipo del  l ib e r a l  del  
s i g l o  XIX:

Agnóstico, puritano, romántico . . .  Era simplemente un 
hombre bueno y extremadamente justo" .

Sus grandes a f ic io n es  fueron la  lectura y la  música.

"Tocaba e l  piano cada día y además muy bien, s in apenas 
enseñarle nadie. Lo que más le  gustaba era la  Zarzuela, y 
las  tocaba todas a veces ,  incluso s in  part itura ,  las  sabía  
de memoria. Le gustaba mucho que le  escucharan mientras 
tocaba. Además lo hacía muy bien, era una maravilla  
escuharle" . 304

Le gustaba, como no, ir a l  tea tro ,  en e l  que tantas  
tardes y noches había presenciado los  mejores estrenos de la  
Corte. Sobre todo le  gustaba la Zarzuela y la  Comedia.

"En Valencia solía ir a los Conciertos que la 
Banda Municipal daba en Viveros y a cualquier 
estreno de teatro que hubiese". 305

D ele i to  fue también un padre cariñoso y preocupado por 
la educación de sus h i ja s ,  en las  cuales influyó
notablemente, sobre todo en Virginia .  300

En su hogar se respiraba un a ire  <Ae. puritanismo e 
in te l e c tu a l id a d .

"En casa se leía mucho, él nos aconsejaba 
lecturas. Su gran deseo era que fuésemos 
personas cultas, instruidas, útiles a los 
demás y a nosotras mismas". 307

Charlando con Da Virginia, se tras luce  esa veneración y 
admiración que se n t ía  por su padre. Su conversación es amena 
y cord ia l .  Relata hechos y c ircunstancias  con toda 
naturalidad y s e n c i l l e z .

394 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito o.c.

395 ID.

396 "La persona que más ha influido sobre mi, ha sido mi
padre".

397 Testimonio Oral de Da Virginia, o.c.
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“Mi padre todo lo consiguió a fuerza de su 
trabajo personal, sin influencias. Hombre de 
gran valía, un insaciable lector y un 
infatigable trabajador. Siempre respetó a 
todos. Aún no siendo creyente, él  respetaba 
que nosotras lo fuésemos.
Era un hombre eminentemente "Laico", lo suyo 

era como un apostolado". 398

398 ID.
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I I I .  ESTUDIO BIBLIOGRAFICO: SU OBRA.

1 . - DESCRIPCION GENERAL.

1 . 1 . - A r t í c u l o s . -

Al intentan abordar un estudio b ib l io g r á f ic o  de la obra 
de José D e le i to ,  hemos creído oportuno in i c i a r lo  con la
presentación de sus a r t íc u lo s ,  por ser é s te  e l  género que
primero c u l t iv a .

Para una mayor claridad en la exposic ión,  
c las i f icarem os  és to s  en dos etapas bien d iferenciadas:

1.-Sus primeros e s c r i to s  (Obra de Juventud) de 1.890 a 
1.906.
Es la etapa juven i l  y su primer contacto con la
sociedad que le  tocó v iv i r .

2 . -A rtícu los  publicados a part ir  de 1.906 (Obra de
Madurez).

Efectivamente 1.906 marca una fecha importantísima para 
D ele i to .  Obtiene su cátedra en la  Universidad de Valencia;  
abandona Madrid y viene a v iv ir  a la  ca p i ta l  del Turia.

En es ta  nueva etapa sus planteamientos serán d i fe re n te s  
y consecuentemente sus e s c r i to s .

I n ic ia  su colaboración en varias  r e v is ta s  y periódicos  
de la  época:

El Pueblo, El Mercantil Valenciano, Hispania, La 
Lectura, Nuestro tiempo, . . .  e tc .

1 . 1 . 1 . - Artículos publicados de 1.890 a 1.906 
(Obra de Juventud). -

José D ele ito  in ic ia  su obra p e r io d ís t ic a  siendo muy 
joven y son es tas  primeras producciones las  que irán 
configurando su personalidad poster ior .

En es tos  primeros años, D e le ito  es ya un emperdernido 
le c tor ;  había leído "El Quijote” y "Los Episodios  
Nacionales" con tan sólo d iez  u once años. La realidad  
s o c ia l  del momento, no le era ya ajena.
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Recordemos que venía de una fam il ia  de c la se  media y 
podía haber llevado una juventud sin  preocupaciones, sin  
embargo, empieza a preocuparse por los  incidentes  p o l í t i c o s -  
s o c ia l e s  por los  que atrav iesa  España. Nos situamos 
cronológicamente a f in a l e s  del s i g l o  XIX. La decadencia  
nacional era ya inminente:

"Cuando comenzó el S. XX, España se hallaba 
en una encrucijada dramática de su destino, 
en una exacerbada pugna entre el  pasado y el 
porvenir. Porque s i  el constitucionalismo de 
1.812, las desamortizaciones de la mitad del 
S. XIX, y los entusiamos liberales de la 
revolución de 1.869 habían quedado lejos, es 
decir, superados por la incesante 
problemática del acaecer histórico, sus 
cuestiones radicales -organización de la vida 
pública, transformación de las estructuras 
arcaicas, valores culturales a tono con la 
marcha de los tiempos- distaban mucho de 
haber sido resueltas. Los temas propuestos 
por el S. XIX, no encontraron realización 
total en los debates, programas y 
realizaciones casi siempre frustadas de una 
centuria, y seguían en pie al comenzar la 
siguiente". 309

Por c ircunstancias  fa m il ia re s ,  D e le i to  fundó su gusto  
l i t e r a r i o  y su profundo conocimiento del lenguaje y de la 
h i s t o r ia ,  sobre la  asimilación comenzada en la infancia  de 
la s  grandes obras c lá s ic a s  del  Teatro Español.

Sus primeras publicaciones aparecen en "Sui Géneris".
D e le i to ,  hombre inquieto y con gran sen s ib i l id a d ,  con 

tan só lo  once años empezará a c u l t iv a r  su gusto por la  
Literatura y la poesía .

"Sui Géneris" era un t ipo  de publicación dedicado a la  
poesía  en general; muy simple en cuanto a su presentación,  
ten ía  un formato pequeño y los a r t íc u lo s  eran de poca 
envergadura. Entre las poesías  in éd ita s  de Dele ito  las  hay 
mejores que las  que publicó.

Sin embargo, a pesar de la brevedad, es tas  poesías  y 
a c e r t i j o s ,  t ienen una l igereza  expresiva que las  hace 
resu ltar  irónicas  y hasta d iver t id as;  en ocasiones van 
acompañadas de dibujo.

380 TU ÑON DE LARA, Manuel: La España del S. XX. Tomo 1. 
Edit. Laia. Barcelona, 1.981 p. 15
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"Acertijo” . 400
"Lamentaciones". 401
"La forma y e l  fondo". 402

A modo de ejemplo, destacamos "Lamentaciones":

"íEsto va mal compañero!
(Compañero, esto  va mal! 
íCuando vendrá la anarquía! 
íCuando la anarquía vendrá! 
íHasta entonces no habrá calma! 
íCalma hasta entonces no habrá!
¿Y sabes tú cuando viene?
-Ya nos te le g r a f ia r á -" .  403

El tema tratado por D e le i to ,  era generalmente de 
problemática s o c i a l ,  aunque también nos presenta temas como:

El amor, la r e l ig ió n ,  la  buena educación . . .  e t c .

"La mogigata Rosario 
se pasa noches y d ías  
mascullando le ta n ía s  
o al  pie del confesionario .
A nadie de frente  mira; 
siempre grave, siempre austera;  
hablar de amor la  exaspera,  
y horror e l  mundo le  in sp ira " . 404

El concepto trad ic iona l  sobre la  mujer -mitad monja 
mitad musa- aparece re f le jado  también en la poesía  de 
D e l e i t o :

400 Sui Géneris, Almanaque para 1.891. p. 6 y 121

401 Sui Géneris, Almanaque para 1.892 p. 113-114

402 Sui Géneris, para 1.900 P. 99-100

433 IBID. P. 113

434 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La forma y el fondo" 
en SUI-GEHERIS para 1.900 o.c.
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"Y es porque ignora la gente  
que en su fervoroso ahinco, 
trae Rosario en jaque a cinco . . .  
no santos precisamente.
Pues descubrir a logrado 
que s in  miedo a condenarse, 
pueden bien compaginarse, 
la  r e l ig ió n  y e l  pecado.
Y a s í ,  pasa su e x i s te n c ia  
entre una oración y un beso". 406

Para d e f in ir  aquella sociedad que v iv ía  de la s  formas y 
se alimentaba de rosar ios ,  nada mejor que unos versos:

"Más f r ív o lo  j u i c i o  inspira  
a la gente la  apariencia,  
mientras la  doblez admira; 
que en la farsa  omnipotente 
que llaman vida s o c i a l ,  
no importa que se haga e l  mal, 
s i  no que e l  mal se aparente". 406

Son versos de gran intensidad s o c i a l .

En cuanto a la  estructura de la  Composición, son versos  
o ctos í lab os  con una rima consonante o perfecta .

Eran también colaboradores de SUI GENERIS, José  
Martínez Medina y Aquiles Nerón.

José D ele ito  empezó a e s c r ib ir  en "El Cardo" desde 
1.897. Era é s te  un semanario p o l í t i c o ,  l i t e r a r i o ,  a r t í s t i c o ,  
y de sport; fundado por El Marqués de Alta V i l la ,  gran amigo 
de D ele ito .

"Mi padre tenía mucho cariño por estas 
revistas del Cardo, porque fueron sus 
primeras publicaciones". 407

"Por su afición y aptitud para la música y 
por su estrecha relación con el Marqués de 
Alta Villa, profesor de Música de Cámara del

405 ID.

4°e ID. p. 100

407 Testimonio oral de Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 21 de Julio 1.988
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Real Conservatorio de Madrid, Deleito 
contribuyó, muy niño aún a la empresa, por 
aquél acometida, de "españolizar" el género, 
adaptando las melodías a la lengua 
castellana. Aquel repertorio de canciones de 
toda índole, la religiosa y elevada hasta el 
desenfadado Couplet, tuvo entonces un momento 
de auge, y en aquella corte del fin de siglo 
alcanzaron notoriedad muchas de estas 
composiciones, cuyos aires pegadizos 
revoloteaban por las calles madrileñas, 
después de haber sido lanzadas desde la 
escena por las grandes figuras del 
cancionismo menor, Paola del Monte, Jeanne 
Gieter, Amalia Molina, Bonifacio Pinedo, Lola 
Bremón o Matilde Moreno, que hizo furor con 
una cancioncilla ágil y desenvuelta de Tosti 
-"Perdón, mamá"-, cuya letra española había 
sido escrita en sus años de adolescencia por 
José Deleito -autor, además, de otras 82 
canciones, de las que fueron publicadas 55-, 
cuando ya apuntaban en él los primeros 
indicios de lo que había de ser su 
irreprimible vocación histórica". 408.

De 1.897 hasta 1.903, D e le i to  e scr ib ió  218 a r t íc u lo s  
para "El Cardo".

Entre los  temas tratados,  destacamos los  s igu ien tes:

-Poemas y romances h i s tó r ic o s .
-La decadencia de f in a le s  del  s i g l o .
-La enseñanza: son los  primeros a r t íc u lo s  sobre e s te  

tema.
- P o l í t i c a  ex ter io r .
-El papel de la  mujer en la sociedad moderna.
-Las huelgas.
-La Navidad.
-La semana santa.
-Los p o l í t i c o s  de la  época, . . .  e tc .

La variedad de temas sobre los  que escr ibe  es 
considerable.  Con es tos  trabajos fue formando y completando 
su vocación a r t í s t i c o - l i t e r a r i a .  Al tratar del conjunto de 
su obra, presentaremos una re lación  detallada de todos 
e l l o s .

En 1.900, publica un poema en "CORONA POETICA" como

408 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "Algunos aspectos de la 
personalidad y de la obra del profesor Deleito y 
Piñuela" en SAITABI . . .  o.c. p. 33-34
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homenaje a la  memoria de la Srta. Carmen Pantoja y Bautista .

Son versos de 12 s í la b a s  con una rima consonante. Es 
una composición const itu ida:

-  8 e s tr o fa s  de 4 versos dodecasílabos cada uno.
- 1 e s tro fa  de 3 versos dodecasílabos cada uno.

Si bien los  versos publicados en "SUI GENERIS" eran de 
arte menor, ahora la composición es más larga y la 
estructura es d i fe r e n te .  No se tra ta  de analizar sus 
escarceos p o é t ico s ,  pero s i  de ver su evolución como 
e s c r i t o r .

In ic ió  su carrera l i t e r a r i a  con es ta s  pequeñas
composiciones, l len a s  en la mayoría de ocasiones de 
problemas rea les  y cotid ianos:  la  vida,  la  muerte, e l
amor, . . .  e t c .

Y es és ta  precisamente, una de las  Composiciones más 
p o é t ica s ,  más cargadas de lirismo e id ea l iza c ió n .

No conocemos la  relación entre la  Srta. Pantoja y
D e le i to ,  s in embargo intuimos que se r ía  una a c tr iz  de
tea tro ,  personajes por los  que é l  s en t ía  gran veneración.

Resalta la  b e l leza  y espléndida hermosura. La 
i n j u s t i c i a  de la  muerte para e l  ser puro e inocente:

"Pero morir quien es todo harmonía, 
todo luz, y en la edad de lo s  amores 
une tr in o s ,  aromas y co lores ,  
rayos de so l  y r i sa s  de a legr ía ;

La div ina,  la dulce cr ia tura ,  
c r i s á l id a  que se hace mariposa, 
la  que, en sueños de virgen casta y pura, 
só lo  horizontes vislumbró de rosa.

¡Esto es horrible! ¿Puede un ataúd 
guardar por siempre en lobreguez g l a c i a l  
de la b e l leza  e l  hábito inmortal,  
e l  fuego de la  ardiente juventud?". 400

En 1.901 publica su primer ar t ícu lo  en "Arte y Letras".  
El tema es de p o l í t i c a  so c ia l  y es tá  refer ido  al  v ia je  que 
r e a l iz ó  a pr inc ip ios  de s ig l o  "Nicolás II a Occidente" .

Son los  i n i c i o s  de Deleito  como e s c r i to r ;  a l  mismo 
tiempo continúa colaborando en "El Cardo".

400 DELEITO Y PIÑUELA, José: "A la muerte de la Str. Carmen 
Pantoja" en CORONA POETICA. Madrid 1.900 
Muía, imprenta de Robres, p. 35-37
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La H istor ia  de la  Cultura era ya tema de estudio del  
joven D e le i to .

"El viaje triunfal que al Occidente realiza 
Nicolás II entre marciales músicas, himnos 
entusiastas y vítores que regalan su oido, 
nos recuerdan otro viaje de mayor 
trascendencia y famoso por la sencillez y la 
ausencia de aparato que le caracterizan; el 
que a Europa emprendió Pedro el Grande". 410

Hace un detallado estudio h is tó r ic o  de Rusia desde e l  
s i g l o  XVII hasta Nicolás I I .

"Rusia, hasta el siglo XVII, era un pueblo 
infantil. Distanciado de los grandes focos de 
cultura asiática que brillaron en la Edad 
Antigua y de los planteles de civilización 
europea que dirigieron al mundo en los siglos 
medios.

Entonces aparece al frente de los 
destinos de Rusia un hombre de genio potente, 
revolucionario, audaz, excéptico . . .  y lo 
bastante intrépido, valeroso y entusiasta 
como para venir él solo a buscar a Occidente 
la saVia que era menester para alentar 
un árbol caduco.
Pedro el Grande trasplanta de un solo golpe a 
su patria la cultura europea, produciendo una 
de las transformaciones más rápidas que 
registra la Historia." 411

D ele i to  destaca la labor realizada por es te  monarca, en 
cuanto a cultura,  avances técn icos ,  . . .  e t c . ,  es toda una 
revolución para un pueblo atrasado y trad ic iona l:

"En medio de un pueblo reaccionario se alza 
un Xar que a viva fuerza impone la cultura, 
"abriendo en Rusia una ventana para mirar a 
la Europa civilizada" .En pleno S. XVIII el  
progreso viene de arriba a Rusia, como de 
arriba vino a España con Carlos III". 412

4i° DELEITO Y PIÑUELA, José: "Pedro el Grande y Nicolás II" 
en ARTE Y LETRAS 39 (1.901)643

4 n  ID. p. 644

4*2 ID.
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D ele ito  amante del progreso de los  pueblos, manifiesta  
su disconformidad con los  regímenes que amordazan a la  
opinión l ib e r a l ,  que pretenden detener e l  curso de la  
H istor ia ,  que persiguen a lo s  es tudiantes  y a los  obreros.

Es en e s to s  primeros e s c r i t o s  donde va asentando y 
consolidando día a d ía ,  su ta lante  l i b e r a l ,  su preocupación 
por los  valores  humanos y su ansia de europeización.  
Aspectos és tos  que seguirá cultivando en años sucesivos  y 
const itu irán  más tarde, la  base de su f i l o s o f í a ,  de su 
pensamiento.

"Pedro el Grande fue déspota, sí; pero fue el
suyo un despotismo Ilustrado___
Este despotismo será duro,. . .  pero es 

respetable cuando encamina a los países a más 
progresivas orientaciones, sirviendo de brazo 
que ejecuta las leyes de la Historia; pero es 
incomprensible y odioso, cuando sólo obra a 
impulsos de ideales atávicos, reminiscencias 
de épocas remotas o locos desvarios que 
pretenden conservar el poder absoluto, que s i  
era necesario hace dos siglos, hoy se consume 
bajo el peso de su decrepitud". 413

Nuestro autor, se niega a admitir lo s  poderes 
t o t a l i t a r i o s  y personales como único sistema de gobierno de 
los  pueblos cu l to s  y avanzados; antes considera, que é s to s ,  
más bien deben desaparecer en la incesante evolución  
p o l í t i c o - s o c i a l  de las  naciones.

El Pandemónium" era una r e v is ta  de Higiene Soc ia l ,  
Ciencia, Arte y Literatura que se publicaba a p r in c ip ios  de 
s i g l o  en Reus semanalmente ( concretamente los  sábados ).

En los  i n i c i o s  de e s te  Semanario colaboraron entre  
o t r o s :

Don Juan Ortega Rubio, Apeles Mestres, Cristóbal  
Litrán, Juan Bosch Pons, C ec i l io  Miquel, F. Llauradó, 
Ignacio Rodríguez Abarrátegui, Ricardo P a l le já ,  José 
D ele i to ,  Texeira Bastos, Teóphilo Braga, Z o l a , . . . e t c .

Constituía es ta  re v is ta  un hermoso y p laus ib le  alarde 
de fuerza in t e l e c tu a l ,  a cuyo calor se i r ía  formando una 
Generación de E scr i tores  en escuela  realmente práct ica .

Sus f in e s  eran hacer una tribuna verdaderamente l ibre  
para la  exposición de todas las  ideas.

4 i3 ID. p. 646
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Sus columnas estaban ab ier tas  a lo s  jóvenes que
empezaban a cu l t iv a r  las  Letras, de ahí que Dele ito  
publicase uno de sus primeros trabajos: " Tradición

La tradición es todo y no es nada : Un
mundo de fantasías y un átomo de 
realidades". 414

El tema en s í ,  pese a ser objeto de estudio r e p e t i t iv o  
por parte de los  in te le c tu a le s  de la  época, ten ía  absoluta  
vigenc ia  en cuanto que, tocaba de l leno  la  problemática 
h is tó r ic a  de p r inc ip ios  de s ig l o  ( herencia del  s i g l o  XIX ).

Aboga D ele i to  por e l  a n á l i s i s  de los  elementos 
t r a d ic io n a le s ,  admitiendo los  buenos y ú t i l e s ,  no porque 
siempre hayan e x i s t id o ,  sino por la  adecuación real  que 
contengan; pero rechaza " lo mucho que en toda Tradición 
e x i s t e  de f a l s o ,  convencional e inadecuado a l  ambiente 
moderno".

"Nuestra época, esencialmente crítica, que 
todo lo somete al análisis de la razón, y en 
particular España, deben considerar llegada 
la hora de acabar con ese fantasma 
resplandeciente que, aunque impalpable y 
vago, todo lo penetra y perturba; paraliza la 
marcha triunfal de la Civilización moderna, y 
opone tinieblas y muerte al progreso, que es 
luz y es vida ". 41ñ

La necesidad de repensar y rev isar  todos los  
planteamientos p o l í t i c o s  y s o c ia le s ,  se expresa a través de 
diversas  fuerzas y corr ientes ,  tanto materiales como 
e s p ir i t u a le s ,  que in s is ten  en un nuevo planteamiento de la 
tarea naéional,  cara al porvenir. Era preciso  l lev a r  a la  
práct ica  una profunda reforma y una canalización de los  
elementos arcaizantes heredados del s i g l o  anterior .

José D ele ito  in ic ia  su in terés  sobre " Felipe IV " en 
sus estudios  de Doctorado: "La Sociedad Española en tiempos 
de Felipe IV" fue e l  tema de su Tesis  Doctoral.  
Posteriormente continuó sus pesquisas sobre e s te  tema en 
d ife r e n te s  Archivos y B ib l iotecas  españolas y extranjeras .

414 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La tradición" en 
EL PANDEMONIUM 14 (1.901),1

415 ID. p. 2
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En 1.901 i n i c i a  su colaboración con la " Revista  
Contemporánea ", publicando una s e r ie  de a r t íc u lo s  sobre la 
"Sociedad Española en t ienpos de Fel ipe  IV".

Esta re v is ta  era una publicación mensual. El d irector  y 
propietar io  era don José Cárdenas y e l  redactor j e f e  don 
Juan Ortega Rubio, catedrático  de la  Universidad Central.

Además del tema de Felipe  IV, publicó otros trabajos:

P o l í t i c a  in te r io r  y ex ter io r .  416

El Modernismo. 417

Emilio Zola. 410

Boletín  B ib l io g rá f ico .  410

Ejerció la  c r í t i c a  l i t e r a r i a  comentando l ib ros  de 
d ife r e n te s  personalidades de la  época, como por ejenplo:

Urbano González, M. Castro López, Felipe Trigo, 
Francisco A c e b a l , . . .  entre otros .

En to ta l  publicó 34 a r t íc u lo s  en es ta  r e v i s ta ,  de 
1.901 a 1.903.

4i 0 REVISTA CONTEMPORANEA, 622(1.902>,245-248 
REVISTA CONTEMPORANEA, 623(1.902>,373-377 
REVISTA CONTEMPORANEA, 624(1.902>,505-509 
REVISTA CONTEMPORANEA, 625(1.902>,631-635 
REVISTA CONTEMPORANEA, 629(1.902>,373-378 
REVISTA CONTEMPORANEA, 643(1.903>,629-633 
REVISTA CONTEMPORANEA, 644(1.903>,749-753

4*7 REVISTA CONTEMPORANEA, 626(1.902>,687-696

4 0̂ REVISTA CONTEMPORANEA, 630(1.9021,465-468

4ie REVISTA CONTEMPORANEA, 631(1.902>,633-639
REVISTA CONTEMPORANEA, 633(1.903),123-126
REVISTA CONTEMPORANEA, 634(1.903>,245-247
REVISTA CONTEMPORANEA, 634(1.903>,248 
REVISTA CONTEMPORANEA, 634(1.903>,249-50 
REVISTA CONTEMPORANEA, 634(1.903>,250-251 
REVISTA CONTEMPORANEA, 635(1.903>,380-382 
REVISTA CONTEMPORANEA, 636(1.903>,501-502 
REVISTA CONTEMPORANEA, 638(1.903>,757-758 
REVISTA CONTEMPORANEA, 640(1.903>,251-254 
REVISTA CONTEMPORANEA, 641(1.903>,373-376 
REVISTA CONTEMPORANEA, 642(1.903>,501-502
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"Existen en nuestra vida dos tendencias 
diferentes que, s i  en ocasiones trabajan de 
consumo para el logro de idénticos fines, 
muéstranse a veces separadas por 
infranqueable valladar: la realidad y el
arte". 420

La b e l le z a  forma parte del honbre, de sus i lu s io n e s ,  de 
sus esperanzas, de sus sueños; por e l l o  e l  ser humano rinde 
cu lto  a lo b e l lo ,  ya resida en la Naturaleza o en e l  Arte; 
s in  embargo e l  hombre, como ser s o c ia l  y elemento integrante  
de un grupo humano, no puede v iv i r  pendiente tan só lo  de lo 
id ea l ,  de lo f a n tá s t ic o .  Una d os is  adecuada de poesía ,  es 
prec iso  para poder v i v i r ,  pero teniendo en cuenta la  
realidad s o c ia l  que nos toque afrontar.

D e le i to ,  a l  e s c r ib ir  e s te  a r t ícu lo  pretende poner de 
manifiesto  e l  exceso de poes ía ,  de trad ic iones  y de leyendas 
que reinaban a p r in c ip ios  de s ig l o  en España, en 
contraposición a la  realidad p o l í t i c o - s o c i a l  que se estaba  
v iv ie n d o .

Destaca e l  mantenimiento perenne de la dorada leyenda 
del español "Quijotesco", invencib le ,  magnánimo y soberbio,  
con esa a l t i v e z  de raza, nacida del reconocimiento de una 
supremacía sobre todos los  hombres.

"Como artistas debemos amar el  pasado, 
•manantial inagotable de inspiración poética; 
como hombres prácticos, como historiadores y 
filósofos debemos mirar de frente a la 
tradición y orientar nuestro espíritu hacia 
el porvenir, marcar de una vez las fronteras, 
dando a la realidad lo que la realidad exige, 
sin que nos ciegue el brillo deslumbrante de 
magníficas ficciones y pomposos atavíos". 421

Son é s ta s ,  la s  re f lex io n es  de un e sp ír i tu  netamente 
Gineriano.

"GENTE VIEJA", recoge los  últimos ecos del s i g l o  XIX, 
se publicaba los  d ías  10,20 y 30 de cada mes en Madrid.

Entre los  mozos v ie jo s  que escribían  Gente Vieja  
destacamos:

« o  DELEITO Y PIÑUELA, José: "El Arte y la Realidad"
en ALMANAQUE DE EL SIGLO XX (1.902),12

421 ID. p. 15
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Santiago Ramón y Cajal, José Canalejas,  Francisco 
S i lv e l a ,  Benito Pérez Galdós, Saturnino Esteban Collantes,  
Juan Navarro Reverter, Juan Valero de Tormos, Manuel 
Valcárcel ,  José D e le i to ,  Marcos Zapata, Gerardo Rodrigo, . . .  
e t c .

Dentro del Concurso de Gente Vieja,  Dele ito  escribe  
sobre "El Modernismo".

"Es imprescindible dirigir nuestras miradas 
al estado presente de la vida política y 
social, s i  queremos entender la marcha de la 
literatura y el arte novisimos.
Si algún elemento hallamos que predomine en 

las nuevas concepciones artísticas, es el 
idealismo eterno e invencible adversario del 
realismo, que renace a nueva vida en la 
última etapa de la centuria XIX, en son de 
protesta contra el radicalismo naturalista, 
el cual reflejando el apogeo de la industria 
y la ciencia, redujo el surte meramente 
externo e hizo gala de despreciar cuanto se 
substrae a representaciones sensibles y 
analíticas". 422

Hace una a n á l i s i s  c r í t i c o  del  e fec to  ejercido por e l  
modernismo en la arquitectura, en la  música y sobre todo en 
la l i t e r a tu r a ,  donde e s t e ta s ,  s im b o l is ta s ,  decadent is tas ,  
instrumentistas  y otras sec tas  p o é t ica s ,  surgen en los  
últimos ve in te  años como reacción contra la  p la st ic id ad  de 
la escuela  parnasiana e intentan emancipar e l  arte de la  
t r a d ic ió n .

El poeta modernista -d irá  D e le i t o - ,  unas veces
d esarro l la  los  mitos del más a l l á  y otras se inspira  en las  
ansias de l iberación  que s ie n te  e l  mundo; ya expresa
s i tu ac ion es  indefin idas ,  raros fenómenos anímicos e
impresiones de s i l e n c io ;  ya describe minuciosamente los  
e fe c to s  de luz o la b e l le za  de una f l o r ,  . . .  ya trata  de
s i n t e t i z a r  los  más complejos estados de conciencia .

"Todo en el modernismo lleva el  sello de la 
decadencia y el agotamiento. Las sociedades, 
como los individuos, envejecen, y esto es 
causa del egoismo senil, origen de ese 
orgullo literario que hace cultivar el Yo 
exclusivamente; produce también aumento de 
sensibilidad, desgaste de las impresiones

422 DELEITO Y PlñUELA, José: "Concurso de Gente Vieja: 
¿Qué es el Modernismo?" en GENTE VIEJA 50(1.902),!
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ordinarias, a fuerza de repetirlas, y, como 
consecuencia, perversión de los sentidos, 
refinamientos exóticos de una voluptuosidad 
enfermiza.
. . .  No es el arte modernista un arte fecundo 
y pletórico de savia; no: es una disgregación 
de fuerzas, una desintegración orgánica, que 
corresponde a la desintegración social". 423

Es un a r t íc u lo  extenso pero sobre todo muy denso en su 
conten ido .

Era prec iso  un cambio, un g iro  radical  en e l  arte ,  
adecuándolo a la realidad del  momento. De nada nos serv irá ,  
desf igurar la  realidad con sublimes notas e inalcanzables  
b e l l e z a s ,  todo será superior, pero nada tendrá que ver con 
lo s  individuos y su problemática s o c i o - p o l í t i c a .

Una vez más D e le i to ,  nos muestra la  imperante necesidad 
de coordinar y canalizar todas las  fuerzas v i t a l e s  para 
favorecer e l  b ienestar y e l  progreso de la  Humanidad.

"EL ALBUM IBERO-AMERICANO" se publicaba en Madrid 
semanalmente. Lo d ir i g í a  don Francisco de Paula Flaquer y 
ten ía  sucursal en París .

En general,  recogía a r t íc u lo s  de temática h i s tó r ic o -  
s o c i a l :

Crónicas europeas y americanas; la  cuestión femenina; 
e l  Modernismo; sección de poesía y b ib l io g r a f ía ,  . . .  e tc .

Acompañaban a e s to s  a r t íc u lo s  una s e r ie  de re tra tos  
de europeos y americanos d is t in gu id os ,  v i s t a s  de monumentos 
cé lebres  y actualidades importantes.

Era una publicación bastante completa y como muy 
europea, muy para e l  futuro.

Nuestro autor, publica dos a r t íc u lo s  sobre e l  tema del  
"Modernismo".

Su a r t ícu lo  g ira  en torno al s ig n i f ica d o  del  
modernismo, como escuela ,  dentro del arte en general y de la 
l i t e r a tu r a  en p art icu lar .

El tema ya había sido tratado en "Gente Vieja". Ahora 
centra más su trabajo en delim itar  e l  concepto de 
"modernismo".

"Es una incesante variedad, una continua 
sucesión de ideas y formas, matices y 
sonidos. Es la restauración del idealismo, 
que con éste se disputa el campo intelectual.

El poeta modernista, tan pronto

423 ID. p. 2
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desarrolla en sus símbolos los grandes mitos 
del más allá, como se inspira en las ansias 
de libertad y fraternidad que siente el 
mundo". 424

"EL ECO DE LA OPINION" fue otra de la s  publicaciones en 
las  que colaboró D e le i to .

Su trabajo g ira  en torno al  "Arte y la Realidad" 42s > 
tema que ya había sido objeto de estudio e incluso publicó  
algún a r t ícu lo  en "El Almanaque para e l  S. XX" y en "La 
Revista Contemporánea".

A p art ir  de 1.903, e l  semanario "El Cardo", cambió de 
nombre y un poco e l  formato, pasando a llamarse "Arte y 
Sport".

En es ta  época sus e s c r i to s  estaban más ceñidos al  
asunto meramente l i t e r a r i o .  Algunos a r t íc u lo s  estaban ya 
re fer id os  a "la t r i s t e z a " ,  otros eran crónicas de estrenos  
t e a t r a le s  y de otros temas actua les .

Serán e s to s  lo s  e s c r i to s  que marquen o delimiten sus 
primeros y ju v e n i le s  pasos como p er io d is ta  y como poeta.

D e le i to  publicó de 1.903 a 1.905 37 a r t íc u lo s  en ARTE
Y SPORT. Posteriormente haremos una re lación  deta l lada  de 
todos e l l o s  y los  enmarcaremos en su descripción temática.

El 30 de septiembre de 1.905 aparece "El Resumen" en 
Madrid. Era una publicación que estaba dedicada a P o l í t i c a ,  
Agricultura, Arte y Sport; se publicaba los  d ias  8 ,15 ,22  y 
30 de cada mes.

D ele ito  publica su primer ar t ícu lo  e l  15 de Octubre de 
1.905, cuando tan sólo  habían sa l ido  dos números. Eran los  
i n i c i o s  de es ta  publicación.

Su colaboración fue reducida pues, a l  año s ig u ien te  
tendría que trasladarse  a Valencia para ocupar su Cátedra.

Tan só lo  colaboró en diez números, de Octubre a 
Diciembre de 1.905.

En es to s  a r t íc u lo s ,  é l  empieza ya a es tab lecer  
paralelismos entre la  realidad y e l  tea tro ,  ámbitos entre  
lo s  cuales  transcurr ir ía  su vida.

Son crónicas cuajadas de notas d esc r ip t iv a s ,  de rasgos 
de buen humor.

424 DELEITO Y PIÑUELA, José: "¿Qué es el modernismo?" 
en EL ALBUM IBERO-AMERICANO 30 (1.902),350

42  ̂ EL ECO DE LA OPINION, 25 Octubre, 447(1.902),3
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1 . 1 . 2 . - Artículos  publicados a p a rt ir  de 1.906 
(Obra de Madurez). -

Si la etapa anterior podemos considerarla  de Juventud, 
será a p art ir  de 1.906 cuando i n i c i e  su Obra de Madurez. A
p a rt ir  de es ta  fecha, sus e s c r i to s  estarán afianzados en su
experiencia  profes iona l .

D ele i to  colabora en la "Revista La Lectura" durante 14 
años s in  interrupción (desde 1.906 hasta la  desaparición de 
és ta  en 1 .920).

"La Lectura" era una r e v is ta  de Ciencias y de Artes 
cuyo d irector  era D. Francisco Acebal y e l  redactor j e f e  D. 
Domingo Barnés. Tenía una periodicidad mensual y era una de
las  más importantes de la  época.

D e le i to  tuvo a su cargo la  Sección de H is tor ia .

En "La Lectura" colaboraron también entre otros:

D. Adolfo Buylla, D. José M* Sempere, D. Juan R.
Jiménez, D. Julián Juderías,  D. Adolfo Posada, D. Luis de 
Zulueta, D. Gabriel Alomar, D. E l ias  Tormo, D. José Ortega y 
Gasset, D. Pedro Corominas, D. Manuel Bartolomé Cossío, D. 
Rafael Altamira y Crevea, D. Mauricio Barrés, . . .  e t c .

Personajes todos de gran s ig n i f i c a c ió n  en la vida
p o l í t i c a ,  s o c ia l  y pedagógica de nuestro País .

Aparte de la  Sección de H is tor ia ,  D e le i to  publicó
también c r í t i c a s  l i t e r a r i a s  sobre los  l ib ro s  que iban 
apareciendo; ya fuesen de Novela, Poesía o Literatura.  Y 
como temas propios:

-"La invest igac ión  Erudita y la  S ín t e s i s  en la  
H is tor ia" . 426

-"La Enseñanza U nivers itar ia  de la  H is tor ia  en 
España". 427

"La Lectura" era una publicación de rigor c i e n t í f i c o .  
S o l ía  tener Sección de Socio log ía ,  Novela e Historia;  
Comentarios B ib l io g rá f ico s ,  re ferenc ia  de d i fere n tes  
publicaciones nacionales y extranjeras ,  . . .  e tc .

42® LA LECTURA, 226(1.919),133-156 

LA LECTURA, 227(1.919),239-252

427 LA LECTURA, 238(1.920),113-123 

LA LECTURA, 239(1.920),213-230
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D ele ito  l le v ó  a cabo una labor importantísima; sus 
c r í t i c a s  l i t e r a r ia s  gozaban de una amplitud y prec is ión  
sorprendentes. Su cultura era tan amplia que, lo mismo podía 
comentar un lib ro  de H istor ia  que de Poesía .

En e s to s  catorce años, e sc r ib ió  171 a r t íc u lo s .

Comentar cada uno de e l l o s ,  será tarea a d esarro llar  
cuando efectuemos la  Descripción Temática de su Obra.

El 13 de Noviembre de 1.908, José D ele ito  inaugura e l  
curso de la  Academia Juríd ico-E sco lar  Valenciana y con ta l  
motivo d ise r tó  sobre "La mujer moderna".

Casi todos lo s  d ia r io s  de Valencia recogieron la  
n o t ic ia ,  entre e l l o s  “El Pueblo" (periód ico  republicano  
fundado por V. Blasco Ibañez y d ir ig id o  por F. A zzati)

Dada la  importancia del tema, D ele ito  rem itió  al  
"PUEBLO" toda su conferencia que, se publicó lo s  d ías  27, 
28, y 29 de Diciembre de 1.908.

Posteriormente en 1.928 *28# D ele ito  vo lv ió  a e s c r ib ir  
para e s te  d iar io  y e s ta  vez, fue para aclarar algunos datos 
re fer id o s  a sus publicaciones en la  re v is ta  de la  
"B ib lio teca , Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid".

Su colaboración en "El Pueblo" fue bastante reducida.

En 1.909 e l  I n s t i tu to  Médico Valenciano, con motivo del 
Primer Centenario de Carlos R. Darwin organizó un solemne 
Homenaje. Publicó un número extraordinario de la  r e v is ta  
"Tribuna Médica" dedicado exclusivamente a Darwin. En é l  
colaboraron entre otros:

-Tomás Maestre, José R. Carracido, Adolfo Gil y Morte, 
P. Dorado, Vicente P eset, José D e le ito ,  Luis Morote, Manuel 
Candela Plá, Jiménez de Bentrosa, S. Milego, Miguel Morayta, 
Rafael Altamira, Salvador Calderón, . . .  e tc .

Los trabajos publicados estaban dedicados a Darwin y a 
su obra.

D ele ito  presenta un trabajo breve pero bien 
documentado; centrado en e l  aspecto h is tó r ic o .  Proclama la  
buena nueva del adelanto de la  C iencia, que como es ló g ico ,  
a fecta  a todos lo s  conocimientos humanos. El evolucionismo  
contribuyó a un mejor estudio  de la  H istor ia .

428 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Desmintiendo falsas 
imputaciones" en ET. PUERTA 27 de Octubre, 
12.681(1.928),!
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"Darwin, hombre catapulta y hombre genesiáco 
a un tiempo mismo, destruyó todo un mundo; 
pero creó también un mundo nuevo.
No fue el sabio que introduce innovaciones 

en la materia de su especialismo, sino el 
genio enciclopédico y creador, el Jehovah 
laico que altera las leyes de la gravitación 
intelectual y forja el eje nuevo, en tomo al 
cual ha de girar en adelante el planeta 
Ciencia". 420

D ele ito  colaboró también en "La Correspondencia de 
España". 430

Como Catedrático de H istoria  se m anifiesta  en contra de 
que en e l  Doctorado de Farmacia se suprima es ta  materia, 
porque "La Farmacia, como cualquier conocimiento -C iencia o 
Arte- que q u is iera  pasar de ru tin ar ia  manipulación y 
ensanchar e l  radio de su cultura con m últip les ideas y 
amplias p ersp ect ivas , t ien e  forzosamente que tornar lo s  ojos  
a l pasado, campo inmenso de experimentación de todas las  
t e o r ía s ,  de todos lo s  ensayos, de lo s  a lto s  modelos, de las  
in ic ia t iv a s  fecundas que saca e l  e s p e c ia l i s ta  de la  
fugacidad del momento presente para que abarque en v is ió n  
comprensiva, todo e l  proceso evo lu tivo  de aquel e sp e c ia l  
conocimiento humano, desde sus in c ip ie n te s  balbuceos hasta 
su consolidación  d e f in i t iv a  y firme". 431

D ele ito  j u s t i f i c a  su postura, argumentando la  necesidad  
de e s ta  materia en todas l a s  in v est ig a c io n es .

Y termina su e s c r i to  apelando a la  seriedad y buen 
nombre del Claustro U niversitar io  de Madrid para ev ita r  t a l  
incongruencia. Para é l  ta l  supresión, equivale a "renegar de 
la  corr ien te  moderna, que ap lica  lo s  métodos h is tó r ic o s  a 
todo estu d io , hasta e l  extremo de haberse llamado S ig lo  de 
la  H istor ia  a la  centuria decimonona; renunciar a la s  
enseñanzas del pasado y a toda p osib ilid ad  de reconstru ir e l  
nuestro, que investigadores extranjeros han tenido que 
hacernos la  merced de ir  sacando del o lv ido hasta aquí".

El primer a r t íc u lo  que escribe en "El Imparcial", es 
una c r í t i c a  l i t e r a r ia  sobre un lib ro  de Bobadilla y Prólogo 
de don Benito Pérez Galdós.

420 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Darwin" en TRIBUNA MEDICA 
13 (1.909), 53-54

430 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Actualidad académica. La 
Historia y los farmacéuticos" en CORRESPONDENCIA DE 
ESPAÑA, 30 de Octubre, 19.619(1.911),4

431 ID.
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"... En todos los capítulos busca el alma del 
paisaje, la psicología de la raza que le 
habita, la concatenación inevitable de lo 
histórico y muerto con lo vivo y actual; la 
relación íntima y oscura, llena de mutuas 
influencias, entre los hombres y las cosas; 
como el medio crea a sus pobladores y éstos 
reaccionan sobre él, modificándole en armonía 
con sus impulsos anímicos". 432

Muchas fueron la s  c r í t i c a s  l i t e r a r ia s  que , nuestro 
autor r e a liz ó  a lo s  l ib ro s  de Fray Candil; personaje a l que 
l le g ó  a conocer, con motivo de su v ia je  de estu d ios  al 
extranjero en 1.914.

El personalísimo e s t i l o  que campea en toda la  obra de 
Bobadilla: lo psíquico e interno supera a lo externo y
d escr ip tiv o ;  coincide plenamente con D e le ito .

"Es la suya obra de naestro, que escribe 
sguro de su técnica artística y crítico 
sutil, de pensador, que ha nutrido el 
intelecto con muchas lecturas; de alma 
solitaria y desencantada, que con la 
melancolía en el corazón y la sonrisa 
escéptica en los labios recorre el mundo, sin 
poder sustraerse a la angustiosa cerrazón del 
Mal del Siglo". 433

Se r e f ie r e  D ele ito  a la  t r i s t e z a  y melancolía que 
envuelven los  id ea les  y realidades del presente s ig l o .  Tema 
que ya era objeto de sus in v est ig a c io n es .  "La t r i s t e z a  en la  
l iteratu ra"  se r ía  analizada por é l  posteriormente.

Las notas b ib l io g r á f ic a s  que publica en "La Lectura", 
tienen  aceptación y repercusión en lo s  medios informativos  
de la s  d ife ren tes  provincias .

A sí, e l  Diario Independiente de mayor c ircu lac ión  y más 
completa información de Bilbao: "La tarde", recoge en su
sección de Publicaciones, un a r t íc u lo  de D ele ito  sobre un 
l ib ro  de Segundo de Isp izua. Veamos un ejemplo de la  c r í t i c a  
que r e a liz a :

432 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Un libro de Bobadilla (Fray 
Candil): Viajando por España" en EL IMPARCIAL.
7 Noviembre, 15.415 (1.912),5

433 ID.
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“El libro, además de contener nuevas 
aportaciones eruditas en la forma que menos 
puede fatigar, hipótesis y acaso 
descubrimientos de valor, evoca las páginas 
más admirables de nuestra historia por su 
trágica y grandiosa intensidad.
Son páginas de la realidad que superan en 

asombro y emoción a las novelas Caballerescas 
de la Tabla Redonda, y a  la más cálida 
creación de fantasía. El autor, aunque con la 
sobriedad de su raza, las hace destacar con 
su narración viva y jugosa”. 434

El 17 de Marzo de 1.915 d ise r tó  en e l  "Círculo 
Instructivo-Reform ista" de Valencia sobre e l  tema "El 
aislam iento  de España en e l  pasado y en e l  presen te" . Unos 
meses más tarde, publicó un extracto  de su conferencia en 
"El B oletín  de la  In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza" 
(B .I .L .E .)  435 y en "la Fénix Troyana" 43B. Revista -é s ta
últim a- quincenal r e g io n a l is ta ,  dedicada a la  A gricultura,  
Comercio, H is tor ia , Ciencia y L iteratura.

En e s te  a r t íc u lo ,  D e le ito  destaca e l  contraste entre  
nuestro modo de ser y e l  de otras naciones; aspecto que se 
puso de m anifiesto  con motivo de la  Primera Guerra mundial.

Relata sus impresiones en Burdeos con respecto al  
in te ré s  que despertó en lo s  obreros e l  c o n f l ic to  austro-  
serv io  .

"A nuestro pueblo, en cambio, esta hora 
trágica y decisiva de la Historia, esta 
hecatombe formidable, que ha de resolver el 
destino futuro de las naciones, le 
sorprendió, no sólo sin espíritu 
internacional, ni siquiera nacional; no ya 
sin ideales colectivos ni opiniones, sino sin 
conocer al menos, la situación geogáfica de 
los Estados beligerantes, ni aún el nombre de 
muchas capitales europeas". 437

434 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Publicaciones. La obra del 
Sr. Ispizua y la prensa de Madrid" en LA TARDE.
18 de Noviembre, 275(1.914),1

43s B.I.L.E., t . XXXIX (1.915),179-217

433 FENIX TROYANA, 10(1.915),5

437 ID.
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Y esto  es fruto de nuestro a is lam iento , de nuestro  
quietismo con respecto a Europa. El a r t íc u lo  es bastante  
breve, pero e l  tema ya había sido tratado anteriormente.

In ic ia  su colaboración con "El Mercantil Valenciano", 
periód ico  en e l  que durante su es tan c ia  en Valencia, D ele ito  
publicará c ien to s  de a r t íc u lo s .

Si bien a l p r in c ip io  eran trabajos su e lto s ,  
esporádicos, posteriormente en 1.931 empezó a e sc r ib ir  una 
s e r ie  de trabajos dedicados al Teatro y, que continuó hasta 
1.936

E scrib ió  también en e s te  p eriód ico , la s  "Crónicas" de 
algunos de sus v ia j e s .

Sólo de Teatro publicó 220 a r t íc u lo s .

Sus trabajos traspasan fronteras:

Publica en la  "Revista de F ilo so f ía "  430 y en
"Hispania". 430 Está dedicada la  primera a la cu ltura , las
c ie n c ia s  y la  educación. Publicación b im estral, d ir ig id a  por 
José Ingenieros en Buenos Aires.

"Hispania", dependía del I n s t i tu t  D'Etudes Hispaniques 
de L 'U niversite  de P arís . Era tr im estra l y empezó a 
publicarse  en 1.919, y de es ta  época son también los  
trabajos de nuestro autor.

El tema de la  enseñanza y más concretamente de los
estu d ios  en las  Facultades de F i lo s o f ía  y Letras, fue
siempre objeto de preocupación para D e le ito .

En 1.918-19 d iser tó  sobre e s te  tema. 440

Escribe una carta abierta a Américo Castro sobre e l
mismo tema. 441

La Universidad de Valencia tuvo para D ele ito  una

430 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Análisis de libros: Rafael 
Altamira. Filosofía de la Historia y Teoría de la 
Civilización. Ed. La Lectura de Madrid" en R e v is t a  d e  
FILOSOFIA V (1.916)302-5

430 DELEITO Y PIÑUELA, José:"Le romantisme dans le Théátre 
espagnol" en HISPANIA. 1 (1.919)37-48 
ID. n° 2 (1.919)117-123

440 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Enseñanza de la Historia en 
la Universidad Española v su reforma posible. Discurso. 
Tipografía de M. Gimeno. Valencia 1.918

441 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Las Facultades de Filosofía y 
Letras" en EL SQL. 12 de Agosto, 944 (1.920),2
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importancia v i t a l  y sobre e l l a  e scr ib ió  algunos trabajos en 
"Los Anales" 442 y en la  "Revista Nuestro Tiempo" 4 4 3 . en 
es ta  ú ltim a, colaboró también en su Sección B ib lio g rá f ica .

En 1.920 la  Universidad de Valencia, siguiendo e l  
ejemplo de tantas otras europeas y americanas, re so lv ió  
crear una publicación f i j a  de Anales, que recogiese  todos 
lo s  sucesos de la vida u n iv e r s i ta r ia ,  in te le c tu a l ,  so c ia l  y 
económica, siendo un balance de la  labor ordinaria y 
extraordinaria  de profesores y alumnos; e d i to r ia l  de su 
obras e s c r i ta s ,  tribuna y c a r te l  de sus in ic ia t iv a s ,  p lanes, 
propagandas y esfuerzos en pro del progreso d id áctico  y 
c i e n t í f  i c o .

En lo s  Anales se publicó también la  ponencia presentada  
por D ele ito  para la  "Reforma de la  Segunda Enseñanza". 444

Era "Nuestro tiempo" una r e v is ta  dedicada a las  
C iencias y Artes, la  P o l í t i c a  y la  Hacienda. Tenía una 
periodicidad mensual y en e l l a  colaboró nuestro autor, de 
1.921 a 1.926. Entre lo s  temas tratados:

-  La Expatriación de lo s  Españoles Afrancesados (1 .813-  
1 .820). 44®

- La T risteza  en la  poesía  francesa. 446

En t o ta l  e scr ib ió  31 a r t íc u lo s .

Si bien e l  tema de la s  "Reformas en la Facultad de 
F i lo s o f ía  y Letras", ya había sido tratado por é l  en otras  
p ublicaciones 4 4 7 - en 1 . 9 2 4 ,  vuelve sobre e l  tema de "Los

442 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La Universidad de Valencia de 
1.919 a 1.924" en LOS ANALES DE LA UNIVERSIDAD. 
31-32(1.923-24) 349-393

443 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Las Universidades de España. 
La de Valencia" en NUESTRO TIEMPO 310(1.924)19-47

444 IBID. p. 395-407

443 NUESTRO TIEMPO, 270(1.921),257-273 

NUESTRO TIEMPO, 271(1.921),29-46

443 NUESTRO TIEMPO, 295(1:923),5-21 

NUESTRO TIEMPO, 296(1.923),148-162

447 EL SOL
LOS ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
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estu d io s  u n iv e r s i ta r io s  de C iencias H istóricas"; pese a las  
c ircu n stan cias  p o l í t i c a s  y s o c ia le s  del momento, presenta un 
Proyecto de Plan de Reforma; era p rec iso  in ten tar lo :

"Vigente aún en lo fundamental el Plan 
arcáico e impremeditado de 1.900 para los 
estudios universitarios de Historia, esta
sección facultativa no es un centro de
investigación y trabajo serio, sino un 
hacinamiento incongruente de enseñanzas 
teoricistas unas y lamentablemente
superficiales otras, que dan al futuro 
historiador poco más lastre en su ciencia que 
la obtenida en el no menos deficiente 
bachillerato". 448

Nuestro autor, publicó c ien to s  de a r t íc u lo s  en 
d ife r e n te s  p er iód icos , no serán "Las Provincias" s in  embargo 
donde más colabore. Quizas in fluyó e l  hecho de que, é s te  era 
de ideas más bien conservadoras.

A rtícu los publicados:

-"Un e sp ír itu  inmarchitable. Homenaje a Da María
Carbonell". 440

-"Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de Valencia. Estudios  
para la  L icenciatura" . 450

Sin embargo, pese a que e scr ib ió  poco para e s te  
p eriód ico , s í  que su nombre apareció en é l  con motivo de la  
polémica entablada por Jordi de Fenollar , sobre e l  tema del  
"Valencianismo". 451

448 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Los Estudios Universitarios de 
Ciencias Históricas" en LA VOZ. 29 de Febrero (1.924)4

448 LAS PROVINCIAS, 27 de Mayo, 16.410(1.922),3

458 LAS PROVINCIAS, 8 de Octubre, 19.971(1.930),1

451 FENOLLAR, Jordi de: "Los estudios valencianos son 
fundamentales" en LAS PROVINCIAS. 11 de Octubre, 
19.974(1.930),1

FENOLLAR, Jordi de: "Lo que entendemos nosotros por 
forastero" en LAS PROVINCIAS. 12 Oct., 19.975(1.930),1

FENOLLAR, Jordi de: "En defensa de la personalidad 
Valenciana" en LAS PROVINCIAS. 23 Octubre, 
19.984(1.930),!
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En 1.924 escr ibe  D ele ito  en "The B u lle t in  of Spanish 
Studies";era una publicación tr im estra l y se ocupaba de 
temas h is tó r ic o s  y l i t e r a r io s .

Su a r t íc u lo  es una Crónica Socia l sobre la s  “F a lla s  de 
San José" .

Su trabajo es denso, plagado de descripciones y 
caracter izac ión  de la  zona geográfica , a s í  como de las  
personas que la  habitan. De forma minuciosa va explicando e l  
origen , s ig n if ica d o  y evolución de las  F a lla s .

"La Falla es un catafalco formado por cuatro 
bastidores de lienzo pintados, y en cuya 
parte superior se alzan deleznables
construcciones de tela o madera, que 
representan los objetos mas variados:
edificios, globos y toda clase de figuras de 
capricho. Juntamente con ellas, hay muñecos 
de cartón( animales y personas), de tamaño 
natural, y con vestido y calzado auténtico. 
Frecuentemente las figuras tienen movimiento, 
para lo cual debajo de la plataforma algún 
muchacho hace funcionar hilos, cuerdas o 
resortes.
La Falla así preparada tiene intención

burlesca, mordaz y punzante, y ha variado
según los tiempos". 452

En general -nos d irá  D e le i to - ,  son temas de s á t ir a
s o c ia l  o p o l í t i c a ,  bien de carácter lo c a l  o de índole
nacional. La mayoría de lo s  temas ponen en r id íc u lo  a
co n ce ja les ,  a lca ld es  o m inistros de la  Corona; 
atribuyéndoles favoritism os, po ltronería  o negocios su c io s .

Esto que sigue siendo en esencia  e l  tema de la s  F a lla s  
y que apenas nos sorprende; s in  embargo, para la s  gentes de
lo s  años 20, debió ser toda una extravagancia.

D ele ito  re tra ta  tan maravillosamente "la f ie s t a " ,  que 
cualquiera sin  haberla v is to  nunca, es capaz de
im aginársela, de v iv ir la  a través de la  lectura .

Todo es ta  recogido en su a rt ícu lo :

El protagonismo de la s  gentes; la  indumentaria, lo s  
hábitos s o c ia le s  y de co r te s ía  habituales en es ta  
f i e s t a ;  la  intervención de los  c h i q u i l l o s , . . . . ,  pero 
sobre todo, recala  en la H is tor ia , en e l  origen e 
importancia de es ta  celebración .

452 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Desde Valencia. Las Fallas" en
BULLETIN OF SPANISH STUDIES. 3(1.924),106
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En 1.925 in ic ia  su colaboración con la "Revista de la  
B ib lio te c a ,  Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid". En 
p r in c ip io ,  es una s e r ie  de 11 a r t íc u lo s  sobre "La vida
madrileña en tienpos de F elipe IV", fruto de sus
in v es t ig a c io n e s  sobre la  sociedad madrileña. Todos es to s  
trabajos fueron, la  base para su p o ster io r  obra "La Mala
Vida en la  España de F elipe IV".

Además de es te  tema, también e scr ib ió  c r í t i c a s  
l i t e r a r ia s  e h is tó r ic a s ;  en to ta l  publicó 21 a r t íc u lo s  desde 
1.925 a 1.935.

"La Correspondencia de Valencia", fue uno de los  
p er ió d ico s ,  a l igual que "Las Provincias", en donde nuestro 
autor publicó menos trabajos, tan só lo  tenemos referencia  de 
dos a r t íc u lo s :

-"Transformación de los  Estudios U n ivers itar ios  de 
H isto r ia " . 453

-"Sobre la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras y e l  
Valencianismo". 454

A lo s  que tenemos que añadir 19 más re fer id os  a V iajes.

Siguiendo sus in v est ig a c io n es  en Archivos y B ib lio te ca s  
españolas, en 1.926 e sc r ib ió  un a r t íc u lo  sobre "La 
Superstición  de España bajo F elipe  IV" en la re v is ta  
"Alfar" 45ñ. Esta, era una publicación bimensual que recogía  
fundamentalmente trabajos sobre H istor ia  y Literatura; se 
publicaba en La Coruña y la  d ir ig ía  J u lio  J. Casal.

El tema de la  "Superstición", será también uno de los  
aspectos importantes en "La Mala Vida en la España de Felipe  
IV" .

En 1.930 escribe en "Semana Gráfica" 458 y en "Revue de 
Synthése Historique". 487

483 LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 9 Mayo, 19.622(1.925), 1

484 LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 10 Octubre, (1.930),4

455 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La Superstición en España bajo 
Felipe IV" en ALEAR 60(1.926)6-7

456 PEI .FITO Y PIÑUELA, José: "Angélica Palma. Coloniaje 
romántico" en SEMANA Gráfica. 6 de Diciembre (1.930)2

457 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Quelques Données sur 
L'historiographie en Espagne de 1.900 a 1.930"
en REVUE DE SYNTHESE HISTORIQUE. 148-150 (1.930),29-49
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Si en "Semana Gráfica" r e a l iz a  una c r í t i c a  l i t e r a r ia ,  
en la  "Revue de Synthése" nos presenta un estudio preciso  y 
pormenorizado de la evolución h is to r io g r á f ic a  española en 
lo s  primeros 30 años del s ig lo  XX.

Hace re ferenc ia  a la s  reformas educativas del m inistro  
García A lix , resaltando lo s  progresos obtenidos por los  
estu d ios  u n iv e r s i ta r io s  de H is to r ia .

La Junta de Ampliación de Estudios y e l  Centro de 
Estudios H is tór icos  son objeto de su estudio; mostrando los  
o b je t iv o s  propuestos por ambas in s t i tu c io n e s  y la labor 
desempeñada en pro de la  cu ltura  y de la  In vestigac ión .

José D ele ito  agrupó algunos a r t íc u lo s  muy variados, que 
e sc r ib ió  de 1.899 a 1.934 bajo e l  t í t u lo  de "Artículos  
p o lít ic o s"  45B. Hemos querido respetar e s ta  ordenación, por 
haber sido tarea efectuada por e l  propio autor.

La tem ática, responde a su t í t u l o .  Muchos de es to s  
trabajos están dedicados a l  régimen p o l í t i c o  español con su 
Monarquía, sus sublevaciones y su República.

Entre los  temas tratados destacamos lo s  s ig u ie n te s :

-La semana santa bajo la  d in a s t ía  au str íaca .

-El presente y e l  porvenir del l ibera lism o.

-Polémicas en la  Universidad sobre e l  tema del  
Valencianismo.

-La dictadura y lo s  estu d ios  u n iv e r s i ta r io s  de 
H is to r ia .

-Fernando VII y e l  tr iu n fo  de la  revolución.

-La proclamación de la  República.

-Sobre lo s  Borbones y e l  Palacio  de Oriente.

-La quema de conventos.

-P i y Margall.

-El Internacionalismo en la  H istor ia .

-En e l  Centenario de C astelar .

-El pacifism o y la  enseñanza de la  H istor ia .

-El Vaso de la  República . . .  e tc .

458 EL PAIS; La VOZ; El MERCANTIL VALENCIANO; AVANT y 
LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA.
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En algunos de e s to s  a r t íc u lo s ,  con fiesa  su id eo log ía  
p o l í t i c a  450; se autodefine como Liberal.

El tr á n s ito  de la  monarquía a la  república lo re tra ta  
maravillosamente en sus crónicas.

M anifiesta su censura personal contra e l  ataque a lo s  
conventos como contra cualquier acto anárquico y de 
a tro p e llo  a personas y cosas. 400

También hace re ferencia  a la Unión Escolar y a su 
impresión a l conocer a l maestro Pi y Margall:

"....Conocer a don Francisco (él y Giner de 
los Ríos eran los dos "Don Franciscos" por 
antonomasia para los liberales de 1.900) era 
una de mis aspiraciones de ferviente devoto 
suyo; y uno de mis maestros universitarios 
que trataba a Pi me facilitó  esa dicha y ese
honor, llevándome a su casa una mañana en
unión de otro compañero mío que compartía mis 
devociones.
Acogió a nuestra juventud con frases de

aliento y simpatía. Acababa de publicar dos
diálogos en prosa y el maestro llevó su 
bondad y su condescendencia hasta el punto de 
regalamos a nosotros -muchachos oscuros, 
desconocidos para él momentos antes- un 
ejemplar con la dedicatoria: A mi estimado
amigo ..." 401

Curiosamente, revisando lo s  l ib r o s  de D ele ito  hemos 
podido ver y ojear es ta  obra de Pi y Margall; es tá  
cuidadosamente forrada, e l  paso del tienpo no ha destruido  
aquel regalo tan preciado que nuestro autor re c ib ió  a 
p r in c ip io s  de s ig lo .

Con motivo del Centenario de C astelar , publica dos 
a r t íc u lo s  en donde re la ta  la s  activ id ad es en que culminó 
aquel cerebro, sin  embargo D e le ito ,  centra su trabajo  
resaltando su faceta  de h istoriador:

450 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Desde Madrid. La banda de 
Alabarderos y los himnos a la libertad y a la República" 
en MERCANTIL VALENCIANO. 30 de Abril, 21.969(1.931),1

400 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Desde Madrid. Luminarias 
antimonásticas" en MERCANTIL VALENCIANO,
16 de Mayo, (1.931),1

401 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Mis recuerdos de Pi y Margall" 
en EL MERCANTIL VALENCIANO. 1 de Diciembre, 
22.152(1.931),!
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"Como historiador, fue en España lo que años 
atrás había sido en Francia su maestro 
Michelet:
El hombre de las grandes síntesis, de los 

párrafos arrebatadores, de la imagen luminosa 
y musical". 462

Y continúa definiendo su concepto de H istoria:

"El quería una historia para todos, que 
despertara sugestiones en el intelectual; 
pero que conmoviese al pueblo, buscando
directamente el camino de su corazón.
Que conmoviese, pero que enseñara, y no sólo 

curiosidades pretéritas, sino candente 
ciudadanía". 463

Y precisamente, e s te  concepto de la  H istoria  como medio 
d id á c tico  para cu ltu r iza r  a la s  masas, será uno de los  
aspectos y consideraciones que D ele ito  incorporará a su 
formación. En e s ta  l ín ea  y bajo la s  in flu en c ia s  de otros  
maestros, irá  elaborando sus propias conclusiones.

Uno de lo s  a r t íc u lo s  con más connotaciones p o l í t i c a s  es 
e l  re fer id o  a la República. Es una Crónica l le n a  de 
a lu s io n es ,  metáforas y comparaciones, donde r e s a lta  la  
importancia de e s te  régimen p o l í t i c o ,  e l  acecho de los  
monárquicos y f a s c i s ta s  y sobre todo e l  r iesgo de que e l  
cambio de régimen haya sido só lo  e l  cambio de nombre, de una 
palabra por la  otra.

Esta preocupación la compartía con don Rafael Altamira 
(aspecto que ya hemos subrayado al analizar "su 
Correspondencia").

"La República es un vaso del más limpio 
cristal. Pero precisa darle contenido. No es 
igual s i  está lleno de néctar de los dioses, 
o al menos de perlas Golcondas, que s i  
contiene agua de chirles o pedruscos 
cortantes del arroyo". 484

482 DELEITO Y PIÑUELA, José: "En el Centenario de Castelar. 
Castelar, Historiador" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
7 Septiembre, 22.393(1.932),2

483 ID. MERCANTIL VALENCIANO, 8 Septiembre, 22.394 (1.932),1

484 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El Vaso de La República" en 
MERCANTIL VALENCIANO, 27 Enero, 22.845(1.934),!
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Casi todos e s to s  a r t íc u lo s  fueron e s c r i to s  a p a rt ir  de 
1.906; tan só lo  e l  que e sc r ib ió  en EL PAIS 465, corresponde 
por su cronología a esa primera etapa de "Escritos de 
Juventud".

El último fue e l  que dedicó al "Palacio de Cervellón de 
Valencia" 4BB. Su contenido fue usado posteriormente, para 
acusarle de algunos cargos en "Su Expediente de Depuración".

En to ta l  26 los  a r t íc u lo s  publicados, fundamentalmente 
en e l  período de tiempo comprendido entre 1.926 y 1.936. 
Etapa intensa y l len a  de acontecim ientos p o l í t i c o s  y 
s o c ia le s .  Por otra parte, e s to s  años corresponden a la  plena  
madurez de nuestro autor.

Los sucesos p o ster io res  acaecidos en España no pasarán 
desapercib idos para D e le ito ,  que lo s  tuvo que v iv ir  en su 
propia persona, pero, e l  control id eo lóg ico  del nuevo 
gobierno, su separación de la  Cátedra y la  carencia to ta l  de 
l ib ertad  de expresión le  impidieron m anifestarse a l  
r e sp ec to .

Para conclu ir la  presentación de sus a r t íc u lo s ,  só lo
nos resta  señalar su colaboración con la  "Enciclopedia of
the S ocia l Sciences" 467 y con "Saitabi". 488

El primero, es un estudio b iográ fico  sobre Modesto
Lafuente. Recoge lo fundamental del autor y centra su
in te r é s  en su obra cumbre sobre "La H istor ia  de España".

En "Saitabi" r e a l iz a  una crónica h is tó r ic a  y l i t e r a r ia  
de la  obra de don Antonio B a lle s te r o s .

480 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La semana santa bajo la
dinastia Austriaca" en EL PAIS. 28 de Marzo,
4.279(1.899),2

4BB DELEITO Y PIÑUELA, José: "El Palacio de Cervellón,
incubador del Primer Golpe de Estado contra la
libertad, en poder del pueblo" en el
MERCANTIL VALENCIANO. 23 de Agosto, (1.936),3

487 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Lafuente y Zamalloa, Modesto 
1.806-1.866" en ENCYCLOPAEDIA QF THE SOCIAL SCIENCES. 
Tomo IX (1.934),14
Edwin R. A. Seligman Editor

488 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La aportación de don Antonio
Ballesteros a la Historia General de España" en
SAITABI, 33-34 (1.949),282-285

237



“El total de mis artículos, sobre toda clase 
de materias periodísticas en mi Juventud, y 
sobre divulgación o crítica histórica y 
literaria con preferencia después, en más de 
30 años de escritor público suman varios 
millares de artículos". 460

De 1.890 a 1.936, D ele ito  colaboró en muchas 
publicaciones; entre e l la s :

El P a ís , El Sol, La Voz, El Imparcial, La 
Correspondencia de España, La Revista de Archivos, 
B ib lio te ca s  y Museo del Ayuntamiento de Madrid, Hispania, 
Revue de Synthése, B u lle t in  of Spanish Studies de Liverpool, 
El Mercantil Valenciano, Revista Contemporánea, La 
Correspondencia de Valencia, A lfar, S a ita b i,  . . .  e tc .

Su colaboración más asidua fue en La Lectura, Nuestro 
Tiempo, Revista Contemporánea y M ercantil.

Posteriormente, a l conclu ir  nuestro trabajo  
presentaremos una relación  d eta llad a  de todos e l l o s .

1 . 2 . - L i b r o s . -

Hemos presentado anteriormente lo s  in ic io s  de su 
vocación p e r io d ís t ic a ,  ahora bien, e s to s  primeros ensayos le  
servirán para adentrarse en e l  mundo de la  in vestigac ión  y 
d el conocimiento de la  realidad s o c ia l  del momento.

Será a p a rt ir  de e s to s  primeros e s c r i to s  cuando e l  
profesor D ele ito  va delimitando su campo de acción, centrado 
fundamentalmente en:

-Estudios sobre e l  S. XVII.
-Estudios sobre e l  S. XIX.
-Traducciones y Adaptaciones de otros autores y 
-Trabajos sobre Orientación y Organización de la  

H is to r ia .

400 DELEITO Y PIÑUELA, José: Currículum Vitae. 
Escrito Hológrafo. p. 3
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Dos épocas fundamentales en la  H istor ia  p o l í t i c a  y 
s o c ia l  de España, acaparan la  atención de nuestro joven 
investigador y, en torno a é s ta s ,  g irará  gran parte de su 
producción b ib l io g r á f ic a .

"Estudió dos épocas que se correspondían con 
dos reinados desastrosos:
El de Felipe IV y el de Femando VII.
El siempre decía que en la medida que el 

reinado era más decadente,la vida social, la 
historia vivida era más apasionamte". 470

La obra de D ele ito  es amplísima; para dar una v is ió n
general de la  misma, es p reciso  que intentemos analizar
sus pecu liar id ad es , ver e l  sentido de lo  que e sc r ib ía  y 
entrocar su obra h is tó r ic o - l i te r a r ia -p e d a g ó g ic a  en la  
realidad española del momento.

Su metodología es importante pero, ¿qué d ecir  de los  
temas que e l ig e  para sus in vestigac ion es?

En un momento h is tó r ic o  cuajado de luchas in ternas,  
ante la  panorámica de una sociedad en c r i s i s  y un postguerra  
mundial, nuestro autor nos presenta una vida y unos 
personajes d ife r e n te s ,  pero para e l l o  ha retrocedido en la  
H istor ia  y nos ha remontado 300 años a trás .

Él considera que lo s  sucesos que acaecieron a p artir
del s ig lo  XVI, estaban poco estudiados y formando parte de
nuestras creencias actu a les , s i  no lo s  conocemos bien, no 
podremos d is c u t ir  lo s  problemas que p latean, "porque la  
concepción actual del Estado es una concepción renaciente y 
no medieval".

1 . 2 . 1 . -  Trabados sobre e l  s ig lo  XVII españ ol. -

Su primer trabajo so b re .es ta  época h is tó r ic a  es "El 
Madrid de F elipe e l  Grande", tirada aparte de la "Revista de 
la  B ib lio te ca ,  Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid", 
en 1.924.

Es un primer ensayo en torno a la  h is to r ia  de la  V il la  
y Corte de Madrid. En é l  examina la s  construcciones, e l  
aspecto de la s  c a l l e s ,  la  suciedad y abandono c a l le j e r o ,  la  
insalubridad, . . .  e tc .

470 Entrevista con Da Virginia Deleito Ortega 
Madrid 12 Abril 1.989
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Este primer trabajo de in vest igac ión  h is tó r ic a ,  será  
posteriormente ampliado e incorporado a sus estudios sobre 
"La España de F elipa  IV".

La España de F elipe IV, aunque decadente y maltrecha, 
despertó en lo s  estu d iosos e in vestigad ores un in terés  
in u s ita d o .

El "Estudio de la  Sociedad Española en tiempos de 
F elipe  IV" constituyó una s e r ie  de estudios  
h is tó r ic o s  publicado por la  e d i t o r ia l  Espasa Calpe. S ie te  
fueron la s  obras y de la  mayoría de e l l a s  se h icieron dos 
e d ic io n e s .

Cada volumen (tomo), dentro del cuadro general, abarca
un aspecto, una fase  d ife re n te  de la  España de aquellos
d ía s ,  constituyendo, por tanto , un l ib ro  independiente y con 
unidad propia, dentro de la  unidad más amplia abarcada por 
e l  cuadro general de la  obra entera.

El propósito del autor e s ,  escudriñar la  vida de la
sociedad española de aquella  época en su aspecto menos
resonante, pero más v ivo , jugoso y espontáneo: en sus
id ea le s  y en sus costumbres, en la  fisonomía pecu liar de sus 
d is t in t a s  c la s e s ,  en la  intimidad de su vida cotid ian a .

"Nada habrá aquí de novela histórica, nada de 
combinación entre la realidad y la fantasía. 
Se trata de una producción rigurosamente 
histórica, y la historia es, ante todo, la 
verdad". 471

Constituyen la  s e r ie  la s  s ig u ie n te s  obras:

1 . - El Declinar de la Monarquía Española.
2.-El.rey se divierte.
3 . - Sólo Madrid es Corte.

♦ 4.-También se diyisxte..sl pueblo.
5. - La mu.ier, la  casa y la  moda.
6 . - La mala vida en la  España de F elipe IV.
7 . - La vida r e l ig io s a  española bajo e l  cuarto F e l ip e .

"El Declin ar  de la Monarquía Española" se publica en 
Madrid en 1.928 por la e d i to r ia l  Voluntad (fue la  única de 
es ta  s e r ie  que no se publicó en Espasa Calpe); estudia  e l  
mencionado período en su aspecto p o l í t i c o ,  "por ser la  vida  
pública en toda época a manera de marco o p e r f i l  
arquitectón ico  que encierra y d elim ita  la  vida privada,

471 DELEITO Y PIÑUELA, José: El Declinar de la Monarquía
Española. Colección Hispania. Edit. Voluntad.
Madrid, 1.928 p. 11

240



constituyendo, por tanto , una noción preliminar  
indispensable para su estudio" . 472

Tres fueron la s  personalidades d irectoras de aquel 
período h is tó r ic o  de España: e l  rey y sus dos fa v o r ito s ,  e l
Conde-Duque de Olivares y D. Luis de Haro; pero e l  estudio  
de e s ta  época, quedaría incompleto sino hacemos re feren c ia  a 
la  defensa nacional, marítima y t e r r e s tr e ,  en su 
organización, in s t itu c io n e s  y costumbres.

Nuestro autor, estudia  en primer lugar, la personalidad  
del monarca y de sus privados.

Aunque la decadencia española no se in ic ió  bajo F elipe  
IV, s í  que se hizo v i s ib le  por primera vez bajo su reinado. 
Las causas que la  motivaron, son varias; a modo de s ín t e s i s  
la s  agrupamos en dos factores  fundamentales:

-La enorme desproporción que hubo siempre entre
nuestros recursos y la s  m últip les  y vastas empresas en 
que nos fuimos empeñando; y

-La escasez de capacidades en la  d irección  de los  
negocios y de la s  armas.

En suma, no había grandes personalidades que aportaran 
ideas nuevas al gobierno, regido por un rey indolente y dos 
fa v o r ito s  mediocres.

"Es innegable que Felipe IV era una voluntad 
enferma, incapaz de continuidad en la acción, 
y un gozador sin tasa de cuantos placeres 
ponían a su alcance la vida y la realeza".473

D ele ito  nos presenta la  figura del monarca, desp rov ista  
de toda galanura reg ia , de forma muy rea l,  describiendo  
todas sus cualidades; y, lo hace con tanta minuciosidad e 
ingenio que, con unas cuantas pinceladas nos proporciona 
toda una caracterización  p s ico ló g ica :

"Felipe IV era, el prototipo del distinguido 
Sportman. El Sport fue, aparte de las 
mujeres, la mayor de sus pasiones, y algo de 
deportivo tuvieron para él las artes, las 
letras y el mismo gobierno". 474

472 ID. p. 13

473 ID. p. 29

474 ID. p. 30
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Es prec iso  d is t in g u ir  dos etapas de e s te  largo reinado:

-La primera mitad (1 .6 2 1 -1 .6 4 3 )  se llena  con la
juventud del rey y la  privanza de O livares. Es e l
período en que la  fr iv o l id a d , la  d is ipación  y la s
f i e s t a s  de F elipe IV y su Corte, estuvieron en todo su
apogeo.

-En la  segunda etapa, e l  rey despertó de su placentero  
letargo; se arrep intió  de su inacción y de su vida 
l ib e r t in a  y f r ív o la  y quiso poner remedio: separó de su 
privanza a l Conde-Duque y gobernó algún tiempo por s í ,  
aunque pronto vo lv ió  a declinar sus tareas y 
responsabilidades en otro v a lid o .

Analiza D ele ito  la p o l í t i c a  llevada a cabo por e l  
Conde-Duque, tanto en e l  ex ter io r  (con marcado signo  
im p e r ia lis ta )  como en e l  in te r io r :  donde pretendía acabar 
con la  personalidad regional de nuestros pueblos. Era 
contrario  a la  p o l í t i c a  de autonomías y fruto de e l l o  fueron 
la s  sublevaciones de Cataluña (1 .6 4 0 -1 .6 5 9 ) ,  los Motines de 
Vizcaya (1 .631) y lo s  Complots en Aragón y Andalucía.

En e s ta  obra, aparte del argumento que, en s í ,  es 
importante (forma parte de la  h is to r ia  española del S. 
XVII), nos parece in teresante r e sa lta r  algunos aspectos  
concretos que, e l  autor nos pretende transm itir:

1 . -Metodología h is tó r ica :  un enfoque d iferente  de hacer 
la  h is to r ia ;  dando más importancia a la h is to r ia  v iv ida  
( la  vida normal de sus gen tes)  que a las fechas y a las  
b a ta l la s  ganadas o perdidas.

2 . -C arácterización p s ico ló g ic a  de sus personajes.

3 . -D esm itificac ión  de lo s  a l to s  mandatarios de la  
p o l í t ic a :  e l  rey y sus m in istros . Estos, dejan de ser  
divin idades para convertirse  en personas de carne y 
hueso, con sus errores y sus a c ie r to s .

4 . -Decadencia de id ea les  y sentim ientos, tanto en e l  
e jé r c i to  (que dejaba de ser e l  temible, e l  invencib le  
por su dignidad y orgullo  español) como en la  sociedad  
c i v i l :

"Nadie quería servir al rey.
El espíritu militar iba decayendo a medida 

que decaía el espíritu público general. Los 
mayores males que padecía nuestro ejército 
eran el desorden de su administración y la 
escasez de fondos para atender sus 
necesidades". 475

47s ID. p. 199
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M iseria, desm oralización, desorden, eran c a r a c te r ís t ic a s  
propias d el e j é r c i to  en es ta  época de la  h is to r ia .

"El ansia de lucro y la falta de toda 
escrupulosidad y todo reparo para alcanzarle, 
eran también características de aquellas 
degeneradas milicias". 476

A es to s  males había que unir e l  hábito general de 
v io le n c ia  en la  gente de armas, cuyo orgullo  crec ía  al  
compás que se reducía su e f ic ie n c ia  m il i ta r .

Vivo testim onio de insuperable fuerza dramática sobre 
todo e s to ,  nos dejó Calderón en su obra cumbre "El Alcalde  
de Zalamea", pues aunque la  acción la  s i tú a  en e l  reinado de 
F elip e  I I ,  ten ía  plena actualidad en la  de Felipe IV.

D e le ito ,  no duda en remontarnos a la  l i te r a tu r a  para 
hacernos más comprensible e l  hecho h is tó r ic o  y la  realidad  
certera . Nos re la ta  lo que fue aquel e j é r c i to  en los  días  
calam itosos de nuestro F elipe IV; su desorganización, su 
in d is c ip l in a ,  su inmoralidad, su desenfreno, contrastando 
con e l  hambre y la  m iseria .

Nos presenta e l  proceso de nuestra decadencia pública, 
como nación, en nuestras personalidades d ir e c t iv a s  -rey  y 
m in is tro s- ,  en nuestra p o l í t i c a  ex ter io r  y en nuestra acción  
m ilita r  - e j é r c i t o  y armada-, por errores de gobierno, 
adversidad de c ircu n stan cias , magnitud excesiva  de empresas, 
escasez de recursos, v ic io s  de organización, c r i s i s  de 
id ea le s  y de hombres.

"Caíamos de la cumbre del poder y la gloria, 
para empezar a despeñarnos en el abismo, 
donde a fines del S. XVII se hundió la 
Monarquía Española, con riesgo de desaparecer 
y eclipsarse del todo hasta como Estado 
independiente". 477

Esta obra tuvo dos ed ic iones; una en 1.928 y otra en 
1.947, en la  que e l  autor incorpora la  sustancia  de los más 
importantes trabajos sobre e l  tema, publicados en ese 
in terva lo  de tiempo sobre todo, en relación  con la  
personalidad del Conde Duque.

Puestos a analizar la obra de D e le ito ,  es importante

47® ID. p. 217

477 ID. p. 296
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reseñar la  opinión de sus contemporáneos, recogida en la  
prensa nacional y lo c a l .

Roberto Castrovido, colaborador del "Diluvio" 
(Barcelona) se r e f ie r e  a é l  en lo s  s ig u ie n te s  términos:

"Con elocuente estilo  expone su propósito en 
el prólogo del primer volumen que a la 
política del reinado de Felipe IV dedica. 
Realizará bien su dificultoso empeño porque 
tiene talento, cultura y arte literario y ha 
dado ya muestras de su conocimiento de aquel 
reinado en la bonísima "Revista de 
Bibliotecas, Archivos y Museos", que edita el 
Ayuntamiento de Madrid". 478

Con motivo de la  segunda edición  del "Declinar de la  
Monarquía Española", Rafael Martínez escr ibe:

"El libro que hoy ofrece al público el 
profesor Deleito y Piñuela, es la base sobre
la que descansa el estudio de la brillante
sociedad española de esa época. Se refiere al
gobierno y al régimen militar de la época de 
Felipe IV, y abarca tres puntos 
principales: "Teoría de la Gobernación", "La
política y sus directores y "la defensa
nacional".
La segunda parte de la Obra, es una galería 

de retratos finamente caracterizados por el 
autor.
. . .  La organización del ejército y la marina 
forman la tercera parte. En su estudio, sigue 
el autor el método empleado en la 1* parte: 
comparar lo que nuestra fuerza armada era en 
el papel y, lo que dió de s í  en la realidad, 
la diferencia que va de lo vivo a lo pintado. 
. . .  No hay en el libro ni una sola página que 
no esté llena de interés y no dé motivo a 
meditación. El autor ha continuado en esta 
obra su labor de muchos años de cátedra, 
labor que siempre tuvo unas normas limpias y 
sinceras:
Exposición clara y completa del asunto y

478 CASTROVIDO, Roberto: "La España de Felipe IV. El Conde 
Duque" en EL DILUVIO. 31 Enero 1.929 
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)
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valentía para deducir las consecuencias. Esta 
probidad científica, esta exposición amena y 
esta responsabilidad de historiador se 
refleja en todas las páginas de su libro".470

"La Vanguardia" recoge la  n o tic ia :

"Llegar a las causas de la decadencia; fijar 
en que punto la misión española fue más 
trabajo para titanes que para hombres; 
ahondar en la vida del país, en los ideales 
caballerescos que estaban en vías de 
desaparecer, y resumir los triunfos de la 
picaresca, cada vez más arrogante, ha sido el  
meritísimo esfuerzo logrado por el autor.
La mesura, la probidad profesional para no 

dejarse llevar por falsos entusiasmos, la 
rica prosa; el copioso material anecdótico; 
el tono human isimo, completan una obra 
interesante y digna que levanta un piso más 
en la vivienda que Deleito y Piñuela viene 
construyendo para albergar a la España de 
Felipe IV". 400

Las c r í t i c a s  se suceden:

"Es un tiempo histórico del máximo interés el 
que año tras año nos va relatando el Sr. 
Deleito Piñuela. Un pasado que marca 
comienzos de días dolorosos en la vida 
española, éste que él conoce tan a la 
perfección, lo que le permite entregárnoslo 
sin faltar al rigor que todo historiador se 
debe, pero siempre con ese tono entretenido y 
grato que hay en todas sus obras. Este mismo 
tono que a todos nos gustaría poseer para 
hablar de otros tiempos y que deseamos posea 
un cronista futuro para contar a los lectores 
de entonces las cosas de hoy, con la amenidad 
y el garbo con que nos relata a nosotros las

470 MARTINEZ, Rafael: "Sobre la España de Felipe IV" en 
INSULA. 15 de Mayo (1.947)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)

480 ZUBíIGA, Angel: "La vida española en tiempos de 
Felipe IV" en LA VANGUARDIA. 24 de Mayo (1.948) 
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)
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de los días de Felipe IV don José Deleito y 
Piñuela". 481

Martín de Riquer es también, un en tusiasta  de sus 
tr a b a jo s :

"El Sr. Deleito consigue ceñir en estrechos 
límites una visión muy completa del panorama 
político y militar de la "España de Felipe 
IV".
La documentación que toma como punto de 

partida es rigurosa y selecta, y ejerce sobre 
ella  una sensata crítica, como corresponde a 
quien también conoce el tema.
. . .  Porque uno de los méritos más loables de 
esta obra es que, basándose en el dato seguro 
y significativo y extrayendo de él unas 
consecuencias agudas, razonables y 
personales, el Sr. Deleito ha conseguido dar 
a su redacción un interés constante que hacen 
que de su lectura no quede patrimcnio
exclusivo del profesional y del estudioso 
-los cuales, por otra parte, no podrán
prescindir de é l-, sino de toda persona de 
cultura que se interese por uno de los 
momentos más dramáticos y más 
transcendentales de nuestra historia.
Obra breve y concisa; se lee con verdadero

gusto y con creciente interés. Obra de
aportación histórica, se ha ganado e l hacerse 
imprescindible para cuantos estudien el S. 
XVII español y europeo". 482

La Obra mereció también lo s  e lo g io s  de la  Real Academia 
de la  H istor ia , que la  declaró obra de mérito para e l  
s o l i c i t a n t e  483 e igualmente d e l Consejo de Instrucción  
Pública. 484

481 J. S .: "El Declinar de la Monarquía Española" en ARRIBA. 
20 de Mayo (1.947)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)

482 RIQUER, Martin de: “Floresta de autores graves" en 
SOLIDARIDAD NACIONAL. 8 de Abril (1.947)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)

483 "Informes de la Real Academia de la Historia dictados en 
Madrid el 16 Marzo 1.936" en LEGAJO 12.566/10.
Expediente Personal, de Depuración y Jubilación F...........
A.A.A.H. o.c.

484 ID. Madrid 7/8/1.936
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"El autor se ha documentado seriamente en 
Archivos e impresos autorizados,
seleccionando con inteligente buen gusto el 
dato más expresivo y revelador. En el teatro 
del Siglo de Oro, que demuestra conocer bien, 
ha encontrado caudaloso manantial de rasgos 
representativos de ese vivir cotidiano que 
anhela reflejar en su obra.
En cuidado estilo  y forma correctísima ha 

conseguido el Sr. Deleito realizar su 
aspiración. Las páginas de "La España de 
Felipe IV", brindan grata lectura y sólida 
información". 485

Algunos amigos y compañeros le  f e l ic i t a r o n  por su Obra:

"El libro de Usted me parece el mejor que en 
esa clase de trabajos se ha escrito en 
España. Mil gracias por las repetidas citas 
que Ud. hace de mis obras". 488

"Recibí el ejemplar sobre "El Declinar de la 
Monarquía", 2a edición. Ha perfeccionado el 
tomo primitivo.
Le fe lic ito  por el éxito que supone la 

traducción al francés de toda la serie de sus 
estudios sobre la España de la 
Decadencia". 487

También don Gregorio Marañón con ocasión de la 2a 
ed ic ió n , le  f e l i c i t a :

"Quiero darle las gracias por las numerosas y 
siempre benévolas citas que hace de mí, a lo 
largo de esas páginas, tan jugosas, tan 
representativas y tan sugeridoras de lo que 
es más d if íc i l  resucitar que es la vida 
misma. Ya nadie le podrá disputar la suprema 
autoridad en el conocimiento de aquel siglo. 
Juzgo naturales y merec idísimas las

48* IBID.

488 Rafael Altamira A José Deleito 
Madrid 9 Enero 1.929

487 Maura Gamazo A Deleito Piñuela 
Madrid 25 Marzo 1.947
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so lic itu d es  para su traducción a otros
idiomas". 488

En "El Rev se d iv ie r t e " presenta a F elipe IV en su 
intimidad: sus esposas, sus fa m il ia re s ,  su corte , la  vida de 
P alacio  . . .

"Al presentar al cuarto Felipe, procuraré 
desceñirle de su cortesana pompa, para 
mostrarle en sus debilidades de hombre, en 
sus goces de sibarita, en sus angustias 
privadas de soberano, que quiere y no puede 
gobernar, y de pecador arrepentido, que no 
sabe vencer la tentación". 489

Nuestro autor, d ife ren c ia  en su obra cuatro grandes 
a sp e c to s :

1 . -F e lip e  IV en la  intimidad y sus fa m ilia res .

2 . -La vida p a la tin a .

3 . -F ie s ta s  cortesanas en Madrid.

4 . -V ia jes  y s i t i o s  r e a le s .

El ob jetivo  de su obra es

"Formar cuadros completos de interés humano y 
color de época. Pero entiéndase que a lo 
pintoresco y atractivo no sacrificaré ni una 
partícula de exactitud; que no mezclaré en 
abigarrado maridaje lo cierto con lo poético 
y legendario, y que mis datos llevaran la 
debida comprobación. Aunque escrita para 
todos, es la mía una obra estrictamente 
histórica, y no hay historia posible sin que 
tenga por norte primordialísimo la busca de 
la verdad". 490

488 Gregorio Marañón A José Deleito 
Madrid 1.947

«es DELEITO Y PIÑUELA, José: El Rev se divierte (Recuerdos 
de hace tres siglos) Espasa Calpe.
Madrid, 1.935 p. 6

499 ID. p. 8
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Nos describe la vida de F elip e  IV estab leciendo dos 
etapas, la  primera mitad de su reinado: lleno  de
espectácu los y b u l l ic io s a  juventud y, sus años p ostreros,  
cuando e l  monarca s in t ió  e l  aldabonazo de la  rea lidad , y 
cambió de vida, prestando menos atención a sus p laceres y
más a sus ob ligaciones de soberano (espacio  de tiempo muy
breve).

Devaneos r e a le s ,  anécdotas sobre e l  l ib e r t in a je  del  
monarca, e l  in f lu jo  de Sor Ma de Agreda, lo s  hermanos de 
F elipe  IV ( la  infanta Da Ma y lo s  in fan tes  don Carlos y don 
Fernando), la  reina Isabel y sus h ijo s ,  la  reina Mariana y 
sus vástagos y lo s  bastardos r e a le s ,  condicionaron la
p o l í t i c a  y la  vida íntima de nuestro monarca.

Todo e l  derroche v i t a l  de e s te  reinado transcurre hasta 
la fundación del "Buen Retiro", en e l  Alcázar Viejo: más
famoso por su venerable v e tu s te z ,  que por sus f i l ig r a n a s  
a r q u ite c tó n ic a s .

F elipe  IV fue de lo s  reyes que más contribuyeron a 
enriquecer aquel palatino museo.

La importancia h is tó r ic a  d e l Alcázar descendió de modo 
considerable bajo Felipe IV, con la  construcción d el Buen 
R etiro, que iba a dar nombre a su co r te , como la  dió  
V ersa lle s  a la  de Luis XIV.

Guardias reg ia s , servidumbre del monarca y de la s  
personas r e a le s ,  bufones, id io ta s ,  comidas r e a le s ,  
ga lan teos, rea les  audiencias, grandes ceremonias de 
c o r t e . . . .  e tc ,  todas é s ta s  eran activ id ades y personas 
usuales dentro de Palacio .

"La corte de Felipe IV, nos parece como una 
jaula dorada, donde pájaros mecánicos de 
brillante plumaje hacían movimientos, 
prescritos de antemano por un rígido ritual, 
sin impulso propio, libertad ni iniciativa, 
dirigidos por los hilos poderosos de la 
Tradición, más fuerte que la voluntad del 
mayor soberano de la tierra, y a la cual éste 
mismo se rendía". 401

Mientras tanto, la  m iseria pública y lo s  reveses  
m ilita re s  y p o l í t i c o s  iban arrastrando a España hacia la  
decadencia y la ruina.

Su soberano, estaba tan entreten ido en f i e s t a s  y

401 ID. p. 160
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bufonadas que desconocía la  realidad de sus súbditos, e l  
clamor del pueblo hambriento, e l  d isgu sto  de los t e r r i t o r io s  
mal gobernados, e l  v irus s e p a r a t is ta ,  que levantaba en armas 
regiones enteras , porque

"Nunca hubo en España fiebre espectacular y 
bulliciosa tan intensa y tan prolongada como 
lo fueron los 44 años del reinado del Rey- 
poeta .
Con buen o mal gusto, con chocarrería o con 

exquisited, aquella corte no conocía punto de 
descanso en sus diversiones. Nunca presenció 
Madrid un ciclo más continuo y brillante".402

Sin embargo, pese a todo e s te  b u l l i c io  (vida f r ív o la ) ,  
toda la  España del S. XVII no estaba en la  cortesana pompa 
que envolvía  la s  f iguras pá lidas de sus reyes, in fa n tes  y 
p r in c ip e s :

Bajo e l l o s  y sobre e l l o s ,  hallábase la  masa general de 
españoles, e l  pueblo.

D ele ito  nos presenta una obra s o c ia l ,  costum brista, 
fo lk ló r ic a  pudiéramos d ec ir ,  porque no era sólo  e l  Monarca 
sino gran parte de España quien se d iv er tía :  nobleza,
a r is to c r a c ia ,  servidumbre y demás personajes relacionados  
con P alacio .

La complejidad de pormenores que e l  autor, nos presenta  
en torno a lo s  personajes, son fruto de sus continuas 
lectu ras  tanto a n iv e l  h is tó r ic o  como l i t e r a r io .  Su 
conocimiento del tema es amplísimo; a pesar del enunciado 
del t í t u l o ,  no abarca só lo  p laceres y regocijos  del Monarca, 
sino también otros aspectos d e l v iv ir  y aún del morir de 
p rín cip es y servidores; devociones, m iserias de casa y mesa, 
r iñ a s , exequias y p a n te o n e s , . . .  e tc .

El l ib ro  se publicó por vez primera en agosto de 1.935 
en Madrid, y, la  c r í t i c a  p e r io d ís t ic a  no se hizo esperar; D. 
Rafael Altamira, gran conocedor de la  obra de su d isc íp u lo  y 
compañero, se r e fe r ía  a e l l a  en lo s  s ig u ie n tes  términos:

"Deleito se ha especializado en la historia 
moderna y contemporánea: tanto en la de
España, concebida como una historia integra 
de las actividades del pueblo español, como 
en la de las grandes corrientes de la 
filosofía y la literatura.
Se ha cuidado mucho Deleito, de no escribir

402 ID. p. 240
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uno de esos cuadros de pura fantasía 
literaria, a que tan propensos son algunos 
seudohistoriadores modernos aquí y fuera de 
aquí.
. . .  La vida del Rey y de la Corte que le 
rodeó es, tal como nos la presenta, una vida 
de lujo desatentado y de frivolidad 
espantable desde el punto de vista de la 
psicología de un pueblo". 403

"Las Provincias" también publicaron la  n o t ic ia :

"La obra que nos ocupa constituye un completo 
trabajo de historia interna de una época 
estudiada hasta ahora de manera muy 
incompleta y farragosa, y con diverso 
apasionamiento, pues las fuentes principales 
que se han empleado no merecen un crédito 
decisivo.
El libro no es de carácter político, y sólo 

tiende a damos una visión de la vida íntima 
de la época.
Es de gran interés, muy documentado y su 

lectura nos hace asistir como testigos 
presenciales, a las fiestas, viajes regios y 
otras manifestaciones de la vida cortesana de 
una época decadente, que sólo presentaba el  
brillo de otros tiempos, pero que encerraba 
la muerte del glorioso pasado, envuelto 
todavía con la alegría del vivir. El libro 
merece nuestros elogios". 404

En la r e v is ta  "Biblión" apareció una c r í t i c a  l i t e r a r ia  
en torno a la  obra de D ele ito . 405

"El Rev se d iv ie r t e " fue declarada obra de mérito por
la  Academia de la  H istoria  408 y por e l  Consejo de

403 ALTAMIRA CREVEA, Rafael: "Sobre el Rey se divierte" en 
LA NACION (B. Aires), 29 se Septiembre (1.935)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)

• 404 L. F.: "El Rey se divierte" en LAS PROVINCIAS.
7 de Julio, 20.133(1.935),1

405 "Sobre el Rey se divierte" en BIBLIQN (Revista 
bibliográfica mensual), Julio (1.935)

406 Informe remitido por la Academia el 30 de Marzo de 1.936 
en EXPEDIENTE PERSONAL,... LEGAJO 12.566/10 
A.A.A.H. o.c.
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I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 497

"El objetivo de Deleito es "formar cuadros 
completos de interés humano y color de 
época"; ello s í  está logrado con atractivo 
arte, cuidando de que el dato estadístico y 
el recuerdo autorizador no tomen empaque de 
erudición enfadosa, impropia de un trabajo de 
esta índole. En ese concepto, el libro 
representa una labor didáctica de positivo 
valor, agradable y cuidadosa, por la cual la 
Academia entiende que procede la declaración 
de mérito que previene la R.O. de 28 de 
Febrero de 1.908". 400

Algunos de sus compañeros también elogiaron su obra:

"He leído algunos capítulos sobre "EL REY SE 
DIVIERTE", que encuentro dignos de su gran 
entendimiento, amplia erudición y galano 
estilo". 400

También Maura Gamazo le  f e l i c i t a  por su obra. 500

En "SOLO MADRID ES CORTE" e l  propósito de D ele ito  es 
encuadrar y dar fondo a la  f igu ra , vida y corte del Rey 
p la n e ta .

El Duque de Maura, e lo g ia  en e l  prólogo de la  obra, lo s  
escrupulosos métodos de trabajo del autor, su l isu r a  de 
e s t i l o  y singularmente su labor investigadora y erud ita .

La obra está  d iv id ida  en s e i s  partes:

En la s  dos primeras, e l  autor nos presenta e l  recin to  
urbano de la  Corte, sus p r in c ip a les  v ía s:  la plaza Mayor,
foco mercantil de la  V i l la ,  escenario de procesiones,  
f i e s t a s  y t e r r ib le s  v in d ic tas;  la  Puerta del Sol, la s  c a l l e s

407 Informe del 7 de Agosto de 1.936 (Gaceta 11/8/1.936) 
EXPEDIENTE PERSONAL, . . .  LEGAJO 12.566/10 o.c.

400 IBID.

400 Eloy Bullón A José Deleito 
Madrid 1 Marzo 1.935

coo Maura Gamazo A José Deleito 
Madrid 5 Febrero 1.935
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de más trá n s ito :  Mayor, A lca lá , Carrera San Jerónimo; sus
paseos más concurridos, sus p a la c io s  más importantes, la  
cárce l de la  Corte, sus Templos, sus parroquias, conventos, 
h o sp ita le s ,  e d i f i c i o s  é s to s  -sa lv o  algunos que no tenían  
decoro a r t í s t i c o  y que só lo  por su amplitud se diferenciaban  
de la s  casas mezquinas- habitáculo de la  c la se  media.

Describe asimismo la s  fuentes imnumerables de Madrid, 
lugares en su mayoría de c i t a s  de amor y de duelos, entre  
e l l a s  la s  v e in t i t r é s  muy a r t í s t i c a s  del Prado de San 
Jerónimo, las  de la Puerta del Sol, Plazas de Santa Ana, 
Cruz, Cebada, C astellana , e t c . . .

"Cervantes, en su despedida a la Corte, 
escribe:
IAdiós Madrid, adiós tu Prado y fuentes, que 
manan néctar, llueven ambrosía.

Lope, en su comedia "El Acero de Madrid", 
parte de cuya acción transcurre en el Prado, 
alude a las fuentes de este paseo, ya  su 
proximidad a la huerta y al jardín del 
Palacio de Maceda". 501

Presentado e l  escenario; se consagra la  3a parte de la  
obra a l estudio del vecindario de la  Corte.

Acerca del número de h abitantes, acumula muchos 
testim onios muy dispares entre s í  y r e sa lta  la a f lu en c ia  de 
extranjeros que llegaban a la  Corte; pues ésta ten ía  ya la  
condición de h o sp ita la r ia  que la  d is t in g u ió  siempre y acogía  
con s o l ic i tu d  a lo s  extraños.

Se habla también de la s  c a l l e s ,  empedradas pocas, 
l le n a s  de polvo o lodo , su c ias  y mal o lien tes  por fa l ta r  
r e tr e te s  y arrojarse a la  v ia  pública , la s  inmundicias por 
balcones y ventanas y depositarse  en e l la s  los montones de 
basura, que nadie recogía; todo lo cual era azote de salud  
para lo s  madrileños y para lo s  que a l l í  acudían.

"Arrojábanse las inmundicias por ventanas y 
balcones, sin otra precaución que el grito 
de: íAgua va! con que se pretendía avisar a
quién pasaba por debajo, el cual, s i no lo 
advertía pronto, recibía sobre su cabeza algo 
que no era precisamente agua de rosas.

( . . . )  Madrid, entre quienes la visitaban

sol DELEITO Y PIÑUELA, José: Sólo Madrid es Corte. 
Espasa-Calpe. Madrid, 1.953 2a ed. p. 118
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de fuera, tenía fama de ser la capital más 
sucia de Europa". 502

Con e l  t í t u l o  de "Comidas, bebidas y albergues" se 
ocupa e l  autor en la  cuarta parte de la  obra, del  
abastecim iento de la  V i l la  y Corte; abastecimiento que no 
teniendo Madrid r ío  que l le v e  barcos, se efectúa  por t ie r r a  
y no por carros sino sobre asnos y mulos, por lo que todos 
lo s  géneros y mercancias eran más co sto sa s .

Se habla de la s  d i s t in t a s  c la se s  y procedencias de las  
bebidas e sp ir itu o sa s  y de la s  re frescantes  que se consumían 
en Madrid, de lo s  centenares de tabernas y de la s  
b o t i l l e r í a s ,  igual f i j a s  que ambulantes, expendedoras de 
"aloja", y del empleo ordinario de en fr iar  toda suerte de 
bebidas con n ieve abundante, de t a l  modo que fue corr ien te  y 
popular e l  uso de helados de limón, chocolate , leche y aguas 
aromadas.

"Las relaciones constantes de España con todo 
el mundo en aquel siglo, y la pluralidad de 
nuestros territorios, hacían que a Madrid 
afluyeran los vinos extranjeros más afamados 
de todas las naciones". 603

D iferencia  e l  autor entre f igones o casas de gula , 
donde só lo  se expendía de comer, y lo s  bodegones, donde se 
podía comer, beber y arder, cuyo régimen y ta r i fa  de 
s e r v ic io s  fueron regulados por la sa la  de Alcaldes de Casa y 
Corte. Concluye la  cuarta parte con la  re lación  de albergues 
para pernoctar y r e s id ir .

"Las posadas secretas, con pretensión de 
casas particulares, tenían también sus 
inconvenientes: parásitos disfrazados de
artistas, y busconas con aire de melindrosas 
y honestas doncellas, encuadradas en un 
ambiente de afectado recato hidalgo, 
estrujaban la bolsa del huésped, y le 
preparaban tretas, artimañas y encerronas, en 
las que pudieran naufragar incluso su 
libertad y su tranquila soltería". 504

so2 id . p. 128-129

c°3 ID. p. 154

504 ID. p. 172
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En la quinta parte tra ta  de la  industr ia  y e l  comercio. 
La fama mercantil de la  Corte, muy superior a su producción 
in d u s tr ia l ,  rebasó lo s  l im ite s  urbanos, atrayendo 
compradores de las  comarcas vec in as .

Los d is t in t o s  o f i c io s  estaban agrupados en Madrid bajo 
una organización gremial meticulosamente reglam entista, que 
no e x i s t í a  en otras ciudades de España, y que ahogaba toda 
l ib er tad  en lo s  a r t í f i c e s  madrileños; pues e l  Estado
preceptuaba y v ig i la b a  hasta lo s  h i lo s  y lo s  co lores en los  
t e j id o s  y lo s  más in s ig n if ic a n te s  d e t a l le s  de la s  demás
in d u s tr ia s .

El autor hace re ferenc ia  también a los hábitos y
costumbres de la s  gentes:

"Los madrileños de la época solían ser 
madrugadores. Los más empedernidos 
noctámbulos no estaban en el lecho más allá  
de las nueve.
Apenas alboreaba el día, comenzaba la 

animación en las calles". 505

Los mercados se llenaban de compradores, se ca lle jea b a  
s in  rumbo, iban lo s  desocupados a "cambiar impresiones" a 
la s  casas de conversación, donde se jugaba y no limpio; se 
atestaban lo s  mentideros de cu riosos , ávidos de n o t ic ia s ,  
especialm ente e l  mentidero c ív ic o -m i l i ta r  de la s  Gradas de 
San F e lip e , avalorado frecuentemente con la  a s is te n c ia  y 
charla de lo s  más a lto s  in gen ios, lugar vertedero de 
patrañas, despropósitos, calumnias y murmuraciones . . .

El vecindario pasaba e l  tiempo en t e r tu l ia s ,  paseos y 
esp ectácu los , invadiendo "Los Corrales de Comedias", 
v is ita n d o  casas o conventos amigos, entonándose con 
choco late , re frescos  y g o lo s in a s . No faltaban concurrentes a 
novenas y ro sa r io s , n i a cervecer ías  y estab lecim ientos de 
a lo ja ,  ni a c ie r to s  mesones en que se bailaba o merendaba 
con alegre compañía.

Ni de día ni de noche faltaban p icaros, s a b l i s t a s ,  
ladrones, descuideros.

"El habitante de Madrid no sólo tenía que 
temer los riesgos nocturnos. Le amenazaban 
otros en pleno día.
La ociosidad, el hambre, el espíritu 

aventurero y la relajación de costumbres, que

005 ID. p. 199
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fueron generales achaques en la España del S. 
XVII, crearon en toda aquella sociedad una 
fauna social variadísima de gentes que, para 
vivir o medrar, valíanse no del trabajo 
honrado y de los recursos conocidos y 
líc itos, sino de tretas amaños, embustes , 
simulaciones . . . “. BOB

El argumento de e s ta  obra, es la  base h is tó r ic a  y 
s o c io ló g ic a  del s ig lo  XVII, toda la  vida de la corte quedaba 
representada en buena prosa y en unos grabados entrañables.

El autor, nos pinta como era Madrid en e l  S. XVII. Poca 
cosa como ciudad, y grande por la s  gentes que contenía , 
entre la s  que figuraban Quevedo, Lope, Calderón y Velázquez.

M. Cardenal de Iracheta ha dicho de "Sólo Madrid es  
Corte" que

"Contiene una erudita, pintoresca y amena 
descripción del Madrid de Felipe IV; aquel 
Madrid que con sus 200 ó 300 mil almas, 
parecía babilónico a los contemporáneos de 
Lope o de Tirso, dándosenos así una lección 
de la relatividad de las cosas humanas". 507

"El ilustre catedrático don José Deleito, con 
su elegante estilo , exactitud histórica e 
insólita imparcialidad, ofrece a los 
lectores, una serie de láminas jugosas y 
matizadas diestramente, por donde discurre el 
holgorio y fastuosidad de la vida madrileña 
bajo Felipe IV, cuando el imperio español 
empieza a desmoronarse, entre los fuegos de 
artificio del Buen Retiro, las corridas de 
toros en la plaza Mayor, los desfiles de 
máscaras y otras múltiples mojigandas 
callejeras, patrocinados por el Rey planeta, 
que ha sido el soberano más mujeriego y 
propenso a la euforia que ha desfilado por 
las páginas brillantes de la Historia 
Española.
Las plazuelas, sus edificios, los

lances y aventuras, . . .  las costumbres, el 
régimen sanitario y administrativo y, en fin, 
todo el aspecto topográfico, social y 
psicológico de la castiza Villa y Corte, es

s°B ID. p. 249

*°7 CARDENAL DE IRACHETA: "Sólo Madrid es Corte" en LEVANTE. 
18 de Marzo, (1.943),2
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el motivo de este libro, plenamente logrado y 
rebosante de erudición; ameno en grado 
extremo". 508

"Sólo Madrid es Corte. La capital de dos
m undos. es uno de los libros de mayor interés 
de la producción literaria de 1.942.
Cada capítulo constituye un deleite para el 

buen catador de historias, anécdotas y 
leyendas. José Deleito ha escrito una obra 
literaria de primerísima fila". 508

El l ib ro  que se publicó por primera vez en 1.942, tuvo 
una segunda edición  en 1.953.

Esta obra la  estaba escribiendo nuestro autor, cuando 
fue expedientado y separado de la  docencia.

La obra fue prologada por e l  Duque de Maura y, en 
general tuvo una buena acogida.

Pese a ser una temática estr ictam ente s o c ia l ,  no tuvo 
problemas de censura, pues D ele ito  supo darle un enfoque muy 
apropiado: contrastando la  dureza de lo s  hechos con la
p icaresca  re inante.

"La Región de Orense", "El Sur", "Domingo" y hasta  
"Radio Nacional", recogieron la n o t ic ia .

"Se juntan en esta obra la gracia descriptiva 
y acabada documentación para hacemos revivir 
sobre sus páginas de un modo luminoso y 
plástico las calles, las plazas y los paseos, 
el régimen minicipal, las tiendas y los 
mercados; el día y la noche del Madrid de 
Felipe IV, de las Gradas de San Felipe, de la 
Casa de las Siete Chimeneas que cantaron Lope 
y Calderón". 610

coa SALAZAR SOTO, Mario: "Sólo Madrid es Corte" en GUIA DE 
MADRID, 15 Febrero (1.943)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

sos VILLARTA, Angeles: "Sólo Madrid es Corte" en DOMINGO. 
10 de Abril (1.943)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

sio RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: Semana Literaria 
Emisión del 9 Enero a las 20.30 Horas (1.943)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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"TAMBIEN SE DIVIERTE EL PUEBLO" viene a completar 
a n ter iores  estu d ios  del autor sobre la  sociedad española, 
durante lo s  44 años que ocupó e l  trono de la todavía  
poderosa c a tó l ic a  monarquía e l  Rey Poeta y Galante.

El trabajo tan intenso como perseverante, ha 
enriquecido la  preciosa  l i te r a tu r a  h is to r io g r á f ic a  moderna, 
que ensablado con las  obras precedentes, consigue e l  logro  
de presentarnos integro e l  cuadro de aquella época de 
nuestro pasado h is to r io g r á f ic o ,  poniendo para e l lo  todos los  
m ateria les a su alcance, esto  es ,  acotando n o t ic ia s  y 
r e la to s  de cr o n is ta s ,  de v ia je r o s ,  de poetas y l i t e r a r io s  de 
aq uellos  d ías pasados, s in  desdeñar tampoco las aportaciones  
de erud itos y curiosos investigadores contemporáneos.

La intención m anifiesta  del autor, e s tr ib a  no ya en 
narrarnos la  h is to r ia  p o l í t i c a  o m il i ta r ,  la  vida pública de 
aquel monarca, de sus gobernantes o de su cor te , sino a
engranar, encuadrar y dar fondo a ta le s  sucesos en e l
ambiente propio que sucedieron, de manera t a l  que la  
h is to r ia  re su lte  de la  unión íntima y armónica de todo e l l o ,  
pues lo s  protagonistas h is tó r ic o s  lo fueron los personajes,  
p r in c ip a le s  y secundarios, lo s  soldados, marinos, 
in d u s tr ia le s ,  mercaderes, aldeanos y pueblo en general.

Coincide a s í  la H istor ia , para que no r e su lte  una 
taracea, es d ec ir ,  un embutido de pedazos secos, s in  jugo,
muertos y d isecados, en lugar de una h is to r ia  trasunto en lo
p o s ib le  de la  rea lidad , una h is to r ia  v iva , pero s in  que por 
e l l o  padezca la  verdad; nunca deja D ele ito  de ser  
h istor iad or  en e l  más noble y riguroso sentido de la
palabra.

Profundiza en lo s  más humildes e s tra to s  s o c ia le s ,  
buscando en e l l o s  la s  h uellas  borrosas de una H istor ia  menos 
b r i l la n t e  que la  legada por lo s  cron ista s  r e a le s ,  s in  
memoria de b a ta lla s  y hechos memorables, pero donde p a lp ita  
la  humanidad desnuda e íntima del pueblo.

Parece como s i  e l  Profesor, en la  cima de sus años de
m agisterio 511 q u is iera  volver a andar por lo s  caminos de la
h is to r ia  con otra campañía d is t in t a  a la  de lo s  reyes y 
grandes personajes, olvidándose de la  topografía de la s  
b a ta l la s  o sucesos, y por e l l o  adopta ese tono co rd ia l,  
cautivadoramente ameno, del que aspira a l le g a r  hondo, 
captando a través de saraos y f i e s t a s ,  de danzas y
d iv er s io n es ,  e l  alma toda de la  época.

511 En estos momentos D. José Deleito estaba dedicado por 
completo a la Investigación y privado de poder ejercer 
la docencia. Expediente de Depuración y Jubilación 
Forzosa (LEGAJO 12.566/10, A.A.A.H.) o.c.
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"Desentendiese la Corte, con pecadora 
ligereza, de los arduos problemas del Estado, 
mientras España se debatia en guerras y en 
desafortunadas intrigas políticas, que iban 
mermando poco a poco la fecunda y pesada 
herencia de Felipe II, siguiendo el ejemplo 
de la sacra, alegre y divertida majestad, más 
amiga de galanteos que del gobierno y cuidado 
de los negocios públicos". 512

El autor, pone su mirada en la  vida cotid iana  del
pueblo, que arrastraba e l  peso de los  d ispendios b é l ic o s ,
pero que también ten ía  su corazón d ispuesto para la  a le g r ía ,
la  d is ip ación  y la  s á t ir a .

Madrid es e l  centro hacia donde converge principalmente  
e l  r e la to ,  que nos ofrece una v is ió n  animada y p in toresca ,  
con lo s  in e v ita b le s  claroscuros de todo período de depresión  
económica, de la  real y ca s te l la n a  V il la .

Comprende la  obra cuatro partes, dedicadas
respectivamente a la s  f i e s t a s  populares, coreográficas ,  
ca b a lleresca s  y l i t e r a r ia s .

Las f i e s t a s  populares m atritenses empezaban, como un 
a n tic ip o  de la  primavera, e l  3 de Febrero, día de San Blas. 
Las d iversion es  preferentes eran lo s  b a i le s ,  saraos, 
partidas de campo, banquetes, mascaradas, juegos de Cañas y 
Lanzas, corridas de toros , todo lo cual se mezclaba con la s  
fe s t iv id a d e s  de la I g le s ia .

"La primavera madrileña ofrecía, pues, un 
rosario interminable de regocijos y 
esparcimientos: estímulos para la alegría,
acicates del amor, escollos peligrosos para 
la honestidad femenina; amenaza grave a las 
bolsas; renta saneada para mercaderes, 
especuladores en negocios más o menos 
turbios, busconas y celestinas; ocasión 
incomparable para los "pescadores en río 
revuelto", y motivo general de holgorio y 
bullanga". S13

La segunda parte está  dedicada a la s  f i e s t a s  
coreográficas . El b a ile  figuraba entre lo s  espectácu los y 
recreo más t íp ic o s  de la  época. Era e l  p rincipal a tract ivo

s i 2 DELEITO Y PIKUELA, José: . . .  También se divierte el
pueblo. Espasa-Calpe Madrid, 1.944 p. 8

c ía  ID. p. 59
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de la s  representaciones escén icas  y elemento indispensable, 
también, de la  educación cortesana. La pasión de danzar lo 
invadía todo.

"Con diversos estilos se bailaba por doquier: 
En el Palacio Real y en los tablaos de los 

Corrales Públicos, en los saraos 
aristocráticos y en los mesones y plazuelas, 
en las casas particulares y hasta en los 
locutorios de los conventos". 514

Distingue e l  autor la s  danzas de cuenta o de Corte (de 
ceremonia y buena sociedad) y la s  de Cascabel (descompuestas 
y populares).

Bien cumplidas son la s  d escripciones de la  tercera  
parte , consagradas a lo torneos y escaramuzas de adargas, 
juegos de cañas y cabalgadas; aunque la  palma de d iversion es  
se la s  llevaban la s  corridas de toros:

"El espectáculo llamado aun, por antonomasia, 
la fiesta nacional, aunque de origen 
remotísimo y oscuro, adquirió brillo, aparato 
y pompa excepcionales bajo los reyes de la 
Casa de Austria, que dieron a las Corridas el 
carácter solemne de fiesta real. Así, pues, 
los siglos XVI y XVII representan la plena 
consagración de la tauromaquia". 515

Por la  importancia de es ta  f i e s t a ,  D ele ito  nos la
presenta con profusión de pormenores, en lo s  18 cap ítu los  a 
e l l a  dedicados.

Finalmente, la  cuarta parte tra ta  de la s  f i e s t a s
l i t e r a r ia s ;  tras pasar r e v is ta  a la s  Academias p r in c ip a le s ,  
cu ltivadoras de la  noble a f ic ió n  a lo s  versos, que en aquel 
entonces "rayaba en manía", d etién ese  con esp ec ia l  
d e le c ta c ió n , en e l  examen de la s  f i e s t a s  t e a tr a le s ,  
extensamente comentadas -32 c a p ítu lo s - ,  cual corresponde al 
entusiasmo y d e l i r io  que la  España austr íaca , en la  
culminación l i t e r a r ia  del género, sen t ía  por ese espectáculo  
y a la  esp ec ia lís im a  preparación del autor en e s ta s
m aterias, objeto de sus p ecu liares  preferencias .

"Los años últimos de Felipe IV fueron 
francamente favorables al teatro, y no

s i4 ID. p. 68

s is  ID. p. 105-106
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contribuyó a ello poco la afición que a él 
tenía su segunda esposa Da Mariana de
Austria, hasta que las tocas de la viudez no 
la impusieron un recogimiento monjil’'. 616

En conclusión, . . .  "También se d iv ie r te  e l  pueblo" 
aborda felizm ente la  h is to r ia  interna de una época, que por 
obra de la  paciente y erudita  in vestigac ión  del profesor  
D ele ito  (trabajador in fa t ig a b le  en Archivos y B ib lio tecas y 
en ese vivero ingente de datos h is tó r ic o s ,  en e l  aspecto  
costumbrista y popular, que es e l  teatro  español del S ig lo  
de Oro) cobra ante nuestros ojos lo s  p e r f i le s  humanos 
reveladores de la  v ivenc ia  h is tó r ic a  que nos pone en 
contacto con e l  pasado.

La Obra t ie n e ,  junto a lo que pudiéramos llamar su 
fa ce ta  popular - e s t i l o  a legre y vivo y p intoresco- su faceta  
c i e n t í f i c a .  No es só lo  una obra que aspire a d iv er tir ;  es 
una obra só lid a  cuyos estu d ios  sobre la s  f ie s t a s  populares, 
ca b a lleresca s  y l i t e r a r ia s  tienen  un permanente valor. Sobre 
todo lo s  cap ítu los  dedicados a la  p oesía , a l teatro, a lo s  
cómicos y a la censura t e a t r a l ,  aúnan la  curiosidad, la  
a le g r ía  del reportaje p intoresco  a la  so lidez de la  
in vestigac ión  h is tó r ic a .  El l ib ro  contiene también una s e r ie  
de grabados del Madrid del S. XVII de gran in terés.

D ele ito  rec ib ió  f e l i c i t a c io n e s  por su obra, tanto de 
amigos y compañeros como de c r í t i c o s .

"TAMBIEN SE DIVIERTE EL PUEBLO es digno 
continuador de los anteriores en amenidad y 
fidelidad histórica y aún creo que les 
aventaja en galas de estilo  y en técnica 
narrativa". 517

Don Ramón Velasco, amigo y compañero de profesorado, le  
dedica e lo g io s  y alabanzas por su Obra. 018

"Confirma esta obra la autoridad erudita del 
Sr. Deleito en temas relacionados con Madrid

id. p .  280

617 Maura Gamazo, Gabriel A Deleito y Piñuela, J. 
Madrid 8 Noviembre 1.944

bis Velasco, Ramón A Deleito, José 
Madrid 7 Noviembre 1.944
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y encuadrados en el reinado del cuarto de los 
Felipes. En conjunto, la obra está hecha con 
seriedad y a base de fuentes de información 
amplias y valiosas, lo que supone pacientes y 
atentas lecturas en numerosos libros, 
memorias y relatos. Y la selección de 
material ha sido realizada con limpieza y 
buen gusto, evitando lo grosero y tocando con 
rasgo fino y discreto escenas que, s i  bien 
castizas e interesantes, no hubieran merecido 
el honor de ser tratadas con amplitud en el 
libro. Todo lo cual avalora y dignifica el 
esfuerzo del autor, que merece por ello  
sinceros elogios". 510

"El propósito del autor en esta libro, es 
sacar a la luz el acontecimiento de segundo 
plano, lo que a veces se ha llamado Pequeña 
Historia, que ilustra, ameniza y amenudo 
aclara y explica hechos y sucesos de mayor 
importancia. Para esta labor hacen falta más 
que historiadores operarios.

( . . . )  Si quisiéramos enunciar las 
características, por elementales más 
eminentes, de este libro, lo haríamos así:
Objetividad, fuerza ágil, elevado 

pensamiento". 520

"Obra la presente, de extraordinaria 
documentación y lectura que merece el aplauso 
de la erudición española.
Este libro ayudará a divulgar los 

conocimientos sobre nuestro teatro 
especialmente, y con su ayuda se podrá 
obtener una más clara inteligencia de nuestra 
España y el perfecto sabor de nuestras letras 
clásicas". 521

510 GARCIA CAÑEDO, Lino: "También se divierte el pueblo" en 
REVISTA DE FILOLOGIA. Octubre-Diciembre 1.945 
(Archivo de Da Virginia Deleito)

520 C.L.T.: "También se divierte el pueblo" en LA JORNADA. 
19 de Febrero (1.945)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

521 SAINZ DE ROBLES: "También se divierte el pueblo" en 
UNIDAD (S. Sebastián), 20/12/1.944
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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"Es un libro que tiene la importancia de todo 
un tratado de Sociología y el encanto de una 
lectura deliciosa. Toda la película de la 
vida alegre y popular del cortesano Madrid de 
los Austrias, pasa ante nuestros ojos a 
través de unas páginas estupendas que nos 
hacen revivir la época esplendorosa en que 
era Velázquez el pintor de Madrid; el rey 
corría cañas en la plaza Mayor, se interpreta 
a Lope, Tirso y Calderón en el Corral de la 
Pacheca y en el Retiro y Quevedo hacía versos 
al Manzanares. Es ésta, una obra que hay que 
leer". 522

D e le ito ,  sa le  a l paso de lo s  que puedan t i ld a r  de 
f r ív o la  su in v est ig a c ió n . Cree n ecesar ia , la  reacción contra 
la  h is to r ia  considerada en su mero y espectacular aspecto  
b é l ic o ,  diplomático y b io g rá f ico , olvidando que lo más 
importante de una sociedad son sus costumbres. E lla s  son las  
que revelan la  p s ic o lo g ía  de un pueblo y una época.

Aparecen aquí lo s  in d ic io s  de su f i l o s o f í a  krau sista  y 
su sentido p a c i f i s t a  de la  H is tor ia  ( t e s i s  que compartía con 
Giner, Altamira y otros i n s t i t u c i o n i s t a s ) .

"Deleito ha escrito un libro animado sobre el 
espectáculo de la sociedad de la época, 
atendiendo al estudio de sus solaces. Estos 
fueron muchos y variados. España entera puso 
en practica la máxima de "a mal tiempo, buena 
cara". El desmenbramiento del Imperio, la 
invasión francesa, las guerras separatistas 
de Cataluña y Portugal, los ataques 
corsarios, las pérdidas navales, la derrota 
de la Infantería española, nada era 
suficiente para atajar la fiebre de 
diversiones de todo un pueblo. El ejemplo 
venía de las alturas, del trono. Felipe IV 
fue el precusor de Luis XV. Ambos tuvieron la 
misma sed inextinguible de placeres; a ambos 
como a Lord Byron, siguió "implacable y frió 
sus pasos e l hastío". Y ambos tuvieron la 
tortura de un dualismo irreconciliable:
Una gran concuspicencia, y una escrupulosa 

conciencia religiosa acosada de continuos 
remordimientos.
Este libro refleja el abigarrado conjunto de

522 A. de la S.: "También se divierte e l pueblo" en 
INFORMACIONES (Madrid), 21 de Dic. (1.944) 
(Archivo de Da Virginia Deleito)



aquel siglo que parece más vivo, más 
palpitante que éste que nos ha tocado 
vivir". 523

La Obra fue publicada por primera vez en Madrid en 
1.944 y d iez  años más tarde, en 1.954 apareció la  segunda 
ed i c ió n .

"LA MUJER. LA CASA Y LA MODA":

D ele ito  in ic ió  e s te  tema de trabajo (estu d io s  sobre la  
mujer y su educación) en lo s  años de su juventud; impartió 
c u r s i l lo s  y conferencias; publicó a r t ícu lo s  en varios  
p eriód icos  y r e v is ta s ,  e tc .  É l, siempre se preocupó por la  
cu estión  femenina.

Posteriorm ente, reunió todos sus m ateriales para 
confeccionar la  obra que ahora nos ocupa. Ésta, t ien e  por 
centro a la  Mujer, puesto que la  Moda y la  Casa son 
creaciones genuinamente femeninas.

En la  primera parte de su Obra estudia dos aspectos  
fundamentales:

-Las costumbres femeninas y la s  re laciones de lo s  sexos.

Reminiscencias medievales seguían haciendo de la  mujer 
mitad monja, mitad o d a lisca . Nunca tuvo és ta  la  misma 
s itu a c ió n  s o c ia l  que e l  hombre.

"Generalmente, no comía a la misma hora que 
su marido, pasaban mucho tiempo en casa, 
encerradas en actividades devotas y ajenas a 
cuanto acaecía fuera de su mundo, sólo vivían 
para el lujo, la vanidad, la chismografía, e l  
galanteo de ocultis". 524

La f a l t a  de cultura e s p ir i tu a l  y de ocupaciones s e r ia s ,  
y e l  ambiente fr ív o lo  en que v iv ían  la  mayoría, la s  hacía  
deseosas de joyas y pedigüeñas.

523 BELDERRAN, José Ma: "También se divierte el pueblo" en 
LA VOZ DE ESPAÑA (S. Sebastián) 26 Diciembre (1.944) 
(Archivo de Da Virginia Deleito)

524 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Mirier. la Casa y la Moda. 
Edit. Espasa-Calpe.
Madrid, 1.954 2a edición p. 19
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La mujer del S. XVII raras veces s a l ía  de casa y sus 
únicas v i s i t a s  eran a la  I g le s ia  y a v i s i t a r  a la s  amigas; 
activ idad  é s ta ,  que D ele ito  nos describe minuciosamente, 
pues c o n s t itu ía  toda una ceremonia:

"Las damas visitantes no iban a casa de sus 
amigas cuando sentían deseos de hacerlo. Era 
menester esperar a que éstas les enviasen 
recado diciéndoles que deseaban verlas. 
Acudían entonces, ordinariamente un día 
festivo por la tarde, conducidas en litera o 
en carroza.
( . . . )  La dama no se apeaba de la s i l la  de 
manos hasta llegar a la antesala de su 
amiga...
La señora de la casa esperaba a las amigas 

en su estrado, como una reina en su trono; 
pero se abstenía de besarlas, como hoy es 
costumbre y como lo era también entonces en 
otros países". 025

En cuanto a la s  re laciones de lo s  sexos, en la  sociedad  
española del s ig lo  XVII, la  mujer era e l  eje  en torno a l  
cual giraban apetencias y anhelos masculinos. La mujer era a 
la  vez ídolo  encantado y esclava doméstica. S u b sis t ía  e l  
cu lto  medieval caballeresco  a la  dama, pero s i  é s ta  pasaba a 
la  condición de esposa, perdía todo su encanto.

En la  vida pública la  mujer no representaba nada y por 
supuesto su opinión no se ten ía  en cuenta en ninguna 
activ idad  p o l í t i c a  o so c ia l;  su ocupación fundamental se  
centraba en la  b e l le z a ,  en las  c i t a s  de amor, e l  galanteo , 
la  coquetería , . . .  e tc .

La segunda parte de la  Obra g ira  en torno a la  Casa, 
trono desde e l  cual la  mujer desempeñaba las  funciones  
asignadas.

Las d is tra cc io n es  dentro de casa se basaban en 
t e r t u l ia s ,  usos domésticos, b a i le s ,  canto, re c ita r  versos,  
bordar, aprender música, . . .  e tc .

Dentro de la  Casa, eran aspectos fundamentales:

Las comidas, bebidas, tabaco y la  servidumbre.

La sobriedad española en la s  comidas era proverbial.  
También e x is t ía n  unas costumbres (algunas de e l l a s  se 
mantienen en c ie r ta  medida) determinadas que cas i nunca se 
a lteraban .

*25 i d . p . 34
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"La comida solía hacerse a las doce del 
día. Después de ella  era de rigor dormir la 
siesta; este descanso se practicaba en todas 
las estaciones del año, aunque era más 
prolongado en estío que en invierno. Durante 
la siesta se paralizaba la vida en las 
ciudades. Se cerraban las tiendas, el 
silencio era absoluto, nadie circulaba por 
las calles, salvo algún extranjero, ajeno a 
ese uso español.
Al levantarse después de la siesta, tomábase

otra refacción para merendar ___
. . . .  Los hombres se iban a la calle y 
acostumbraban a regresar hacia las once de la 
noche. A esa hora se servía la cena, que se 
tomaba ordinariamente en la cama, y era 
frugalísima". 526

La servidumbre iba desde lo s  c a b a lle r iz o s ,  lacayos y 
dueñas, hasta lo s  pinches y mozos de cuadra. Pese a la  grave 
s itu a c ió n  económica por la  que pasaba España y la s  
r e s tr ic c io n e s  que F elipe IV quiso imponer en ese punto desde 
lo s  comienzos de su reinado, la  servidumbre seguía  
aumentando; además e l  p r e s t ig io  de una fam ilia  noble o 
burguesa se medía por e l  número de s ir v ie n te s ,  aunque e s to s  
generalmente estaban mal pagados.

La última parte del lib ro  e s tá  dedicada a la  Moda en 
la s  mujeres; en los  hombres, en lo s  veh ícu los de transporte  
personal, en lo s  a r t i f i c i o s  de b e l le z a  femenina, e tc .

Para conocer la  indumentaria de esta  época, recurre e l  
autor a la  pintura y a la  l i te r a tu r a ;  de hecho, la s  dos 
obras maestras de Velázquez: Las Meninas y Las Lanzas, son
documentos v ivos y feh acien tes  del modo de v e s t ir  en la  
época. En e l l a s  vemos representados todas la s  c la se s  
s o c ia le s :  desde lo s  reyes a los  mendigos, e c l e s iá s t i c o s ,
tapadas y v a l ie n te s ,  marteros y criados . . .  e tc .

La variedad de ropas usadas por la  mujer de la época 
es impresionante: p o lle r a s ,  verdugados, guardainfantes,
e n a g u a s , . . .  basquiña, zagaleo . . .  e tc .

Los ves tid o s  eran costosos por la  cantidad de t e la s  de 
oro, seda, lana y lien zos  que gastaban.

"No menos artificioso y complicado que el 
vestido, era en las damas el cuidado y adorno 
del cabello. Dedicaban a él esmero, tiempo, y 
atención excepcionales.

526 i d . p. 111
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. . .  En comparación de la época anterior, la 
de Felipe IV representa una cierta 
simplificación en el tocado femenino". 627

Si amplia y complicada es la  ropa empleada por la  
mujer, no lo son menos lo s  perfumes y a c ica te s  de b e lleza ;  
lo s  cuales empleaban tanto e l  hombre como la  mujer.

Las d escripcion es se m ultip lican; es muy in teresante  
conocer todo es te  cuadro costumbrista y so c io ló g ic o  que, 
D ele ito  nos presenta.

El tema no puede ser más su g est iv o , y lo s  datos están  
tomados no solamente de au tén ticas fuentes h is tó r ic a s  sino  
también de la  l i te r a tu r a  más popular del S ig lo  de Oro; con 
in serción  de oportunas y sabrosas c i ta s  de Lope, Quevedo, 
T irso , Ruiz de Alarcón, Quiñones, Zabaleta, Núñez de Castro 
y otros contemporáneos nacionales o v ia jero s  extranjeros .

Las escenas y cuadros que traza D ele ito  con tanto  
donaire como maestría, re f le ja n  e l  panorame de fr iv o l id a d ,  
d is ip ación  y derroche que imperaba en la "élite"  s o c ia l  de 
F elip e  IV, en contraste con la  precaria s itu ac ión  d e l P a ís .

"El amor desenfrenado al lujo era en e l S. 
XVII un mal generalizado en Europa.

Aunque el rey y sus ministros, vestían 
en general con sencillez, los cortesanos, 
caballeros y damas, especialmente éstas, 
ostentaban un lujo estrepitoso". 528

A modo de s í n t e s i s ,  destacamos algunas de la s  c r í t i c a s  
l i t e r a r ia s  en torno a es ta  Obra:

"El autor, nos descubre el mundo y mundillo, 
caprichos, afanes y deseos de las damas, y 
por lo tanto, también de los caballeros, de 
aquella época. Constituye el total del libro 
una lectura interesante, pintoresca, graciosa 
y logra un final, o, por mejor decir, un 
conjunto, muy adecuado para consulta y
reconstrucción histórica.
Acredita este libro al Sr. Deleito como

*27 id . p. 184 

®28 ID. p. 234
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escritor, la extraordinaria capacidad para 
realizar obras de este tipo, en que la 
dificultad se . reviste de un rostro 
risueño". S29

"A la mujer, y a la mujer española sobre 
todo, que tanta importancia tiene en la vida 
social de los hombres, apenas se la otorga, 
por el contrario, atención alguna en la 
Historia. Este contrasentido necesita amplia 
rectificación entre los profesionales de la 
historia, y éste es, precisamente, el mérito 
del Sr. Deleito.
"Labor modesta y poco personal, concluye, 
pero s i  larga y fatigosa". Labor -añadimos 
nosotros- que ha de prestar singular utilidad 
a cuántos quieren entrar en la vida clásica, 
comprender la literatura de aquellos siglos, 
y conocer a fondo lo que ha sido la vida 
nacional, especialmente y social de la mujer 
en los siglos pasados". 530

El s ig lo  XVII español, pleno de con trastes y co lor id o ,  
nos ofrece a través de lo s  es tu d ios  hechos por José D ele ito  
en la  s e r ie  de "LA VIDA ESPAÑOLA EN TIEMPOS DE FELIPE IV", 
una fuente inagotable de a tracc ión , Éste que nos ocupa "La 
Muier. la  Casa y la  Moda" t ie n e  un in terés  preferente para 
la s  le c to r a s ,  ya que en é l  se r e la ta  toda la  vida femenina 
de la  época: sus costumbres, sus v i s i t a s ,  sus d is tr a cc io n e s ,  
sus ga lan teos, sus comidas, e l  ambiente fa m ilia r , los  
v e s t id o s ,  peinados, adornos, jo y a s , . . .  e tc .

"No hay en este libro, ni un átomo de 
novelesco, subjetivo, conjetural y de pura 
imaginación. Está escrito por un profesional 
de la Historia y refleja, por tanto, la 
responsabilidad que al historiador incumbe de 
narrar tan sólo verdades objetivas, basadas 
en testimonios fidedignos.
De esta manera el Sr. Deleito ha logrado,

520 VILLARTA, Angeles: "La mujer, la Casa y la Moda" en 
DOMINGO (Madrid), 2 Junio (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

530 SAINZ DE ROBLES: "La Mujer, la Casa y la Moda" en 
LA UNIDAD (S. Sebastián), 11 de Abril (1.946) 
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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con todo acierto y pulcritud, formar cuadros 
homogéneos de aquella época de España, en las 
que busca la nota viva, el color y la 
amenidad. El profesor Deleito y Piñuela -como 
historiador responsable- hace gala en esta 
sugestiva monografía de la más severa 
objetividad". 531

El lib ro  se publicó en Madrid en 1.946 y posteriormente  
en 1.954, se hizo una segunda ed ic ión .

Es sorprendente como, a través de e s ta s  obras, nos
trasladamos a aquella época con gran placer l i t e r a r io .

íCuanto han cambiado los  gustos y que p intorescos
con trastes  se observan en las  costumbres!.

Ni que d ecir  t ien e  que, la  s itu ac ión  de la mujer ha
mejorado en general, aunque haya mucho camino aún por
r e co r rer .

"La Mala Vida en la  España de F elipe  IV"

Lejano y p arcia l bosquejo d el contenido de es ta  obra, 
fue la  conferencia del Sr. D e le ito ,  le íd a  en la Exposición  
del Antiguo Madrid en 1.927, sobre e l  tema "La mala vida  
madrileña en tiempos de Felipe IV". Lo que entonces fue 
rápida s í n t e s i s ,  lim itada a la  ca p ita l  de España, se 
extiende ahora con más amplias aportaciones, abarcando a l  
pueblo español en conjunto bajo e l  cetro  del Rey poeta, en 
esa zona p articu lar  de su vida p a ra s ita r ia ,  v ic io sa ,  
e t c .

El lib ro  se publicó en Madrid en 1.948 con prólogo de 
don Gregorio Marañón, posteriormente tuvo su 2a ed ición  en 
1.951.

Han trascurrido bastantes años de la  muerte del Sr. 
D e le ito ,  y sus obras empiezan a reed itarse ;  toda es ta  s e r ie  
sobre "Felipe IV" está  siendo reeditada por Alianza  
E d ito r ia l .  En concreto esta  que nos ocupa* ya se ha 
reeditado dos veces: 1.987 y 1.989, y e l  prólogo corre a
cargo de un gran d isc íp u lo  y amigo personal de D ele ito , nos 
referimos a D. Julián San Valero Aparisi (Catedrático  
jubilado de la  Universidad de V alencia).

63i LOPEZ TRESCASTRO, Cayetano: "La Mujer, la Casa y la 
Moda" en LA JORNADA. 12 de Abril (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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"Pocas ocasiones tendrá el lector de 
encontrarse con un prólogo cuyo autor esté 
más obligado que yo, por el afecto, a la 
persona de quien debía de ser valedor con 
esta presentación. Mi confesión es obligada y 
necesaria: me obliga la sinceridad, para dar
valor a mis palabras, por haber sido 
discípulo de quien escribió estas páginas y 
necesito justificar el honor que recibo por 
estar, en todos los sentidos, en el umbral de 
esta obra de D. José Deleito y Piñuela". 532

La obra pues, continúa v igente  en 1.989.

Volviendo a l tema cen tra l de la  misma, e l  autor nos 
presenta un mundo recóndito , inquietante y de d i f í c i l  
evaluación: e l  de la  mala vida.

Por la s  páginas de e s te  trabajo, trenzadas a base de 
obras l i t e r a r ia s ,  de lo s  "avisos" - lo s  periód icos de la  
época-, etc  . . .  pasan "el desenfreno eró tico" , "Xas 
v io le n c ia s ,  crimenes y robos" y, por últim o, lo  que es 
nervio y médula del lib ro: "la vida picaresca". Siendo todas 
la s  partes tan perfectamente completas y de ta l  modo
in tere sa n tes ,  es en és ta  ultima donde D ele ito  demuestra con 
mayor fuerza lo s  dotes que han hecho de é l ,  en e s to s  
es tu d io s ,  un e s c r i to r  s ingu lar.

Nos habla de todo lo r e la t iv o  a l "picaro", de su 
lenguaje de "germanía", del contagio que supuso entre e l  
elemento joven con salpicaduras incluso entre féminas. 
Recorremos con e l  h istoriador la s  calzadas rea le s  y las  
sendejas que nos conducen a la  proyección del "picarismo" en 
la  l i t e r a tu r a  y en la  vida, sus centros de actuación
insuperables los  bajos fondos madrileños- y todo e l  barajar
de lo s  naipes del juego. Un mundo que dentro de su bajeza  
t ien e  va lores v i t a le s  e in s t in to s  no muy d ife r e n te s  en 
intensidad de lo s  que causan la s  nobles y a lta s  
p ersonalidad es.

La primera parte, tra ta  del desenfreno en aquel período  
b r i l la n t e ,  in te le c tu a l  y cortesano cuyo propio esplendor 
disimulaba la s  g r ie ta s  profundas que preparaban e l  
derumbamiento p o l í t i c o .  La re la jación  a s í  como las
v io le n c ia s ,  lo s  crimenes y lo s  robos representan otros  
tantos v é r t ic e s  en las  pasiones desatadas e in con tro lab les  
de unos momentos en que s in tiendo próximo e l  f in  de un 
STATUS p o l í t i c o  y s o c ia l  se tra ta  con avidez plena y
peligrosam ente.

El profesor D ele ito  señala con razón cómo

532 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Mala Vida en la España de 
Felipe IV. Alianza Editorial. Madrid, 1.987 p. 7
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“el cuadro de esa MALA VIDA, extendida a 
veces, a todas las clases sociales, desentona 
a primera vista en sociedad tan religiosa 
como la española del S. XVII; pero se explica 
ahondando en su estudio, al ver cuantas 
aberraciones desnaturalizaban entonces el 
sentimiento de la religión, cuanto tenía ésta 
de ritualista y cuán lejos de la pura moral 
cristiana solía hallarse.
Así pudo existir el caso pintoresco de la 

ramera devota de la Virgen, el ladrón que 
creía servir a Dios en su oficio, el rufián 
que defendía a cuchilladas los misterios de 
la Fe",... B33

El autor con escrupulosa objetiv idad  y con amplia 
información documental, nos va dando n o t ic ia s  de e s to s  
con trastes  bru ta les  entre lo s  actos v io le n to s  y criminosos y 
la s  no f in g id a s ,  sino sen tid as y hondamente rea lizadas  
p rá ctica s  r e l ig io s a s  con que aquellos hombres escudaban 
sacrilegam ente a cada paso su delincuencia  con lo s  actos  
externos de la  Fe.

"Las iglesias se utilizaban muchas veces como 
amparo para la delincuencia e inmoralidad. 
Por su carácter sagrado, eran "lugares de 
asilo", adonde no alcanzaba la justicia  
ordinaria.
De aquí que quien robaba, hería a un 

adversario o hacía una muerte, procuraba 
refugiarse en un templo, con lo cual muchas 
veces obtenía la impunidad. En lengua de 
Germanía llamábanse a la iglesia "antana y 
altana". De aquí la frase corriente "llamarse 
antana", como sinónimo de esquivar el 
cumplimiento de obligaciones o castigos.
El ser los templos asequibles a todo el 

mundo, su soledad y oscuridad a ciertas 
horas, les hacía también punto de cita y 
ocasión para toda clase de 
deshonestidades". 634

osa ID. p. 17 

034 ID. p. 100-101
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Después de una segunda parte dedicada a l estudio de 
e s ta s  v io le n c ia s ,  crimenes y robos, la  parte tercera y más 
extensa del l ib ro  de D e le ito ,  tra ta  de la  vida picaresca: e l  
origen y variedades del picaro y la  figura de é s te  en la  
l i t e r a tu r a  y en la  vida, dedicando dos apartados e sp e c ia le s  
a l estudio  de la  p icaresca  en Madrid y al del juego.

El autor presenta una s ip n o s is  c lara , precisa  y puesta  
al d ía de la  d e f in ic ió n  de la  voz "picaro" y sus derivadas y 
ofrece  a l mismo tiempo una b ib l io g r a f ía  completa de la  
cu estió n , pasando a d esc r ib ir  luego, una geografía  de la  
picaresca  y deteniéndose con e sp e c ia l  atención en los  dos 
grandes polos de e s te  mapa: S e v i l la  y Madrid.

"En los siglos XVI y XVII dió el Gobierno 
español repetidas disposiciones contra los 
vagabundos, materia prima de los picaros, 
aunque siempre con el escaso provecho de 
todas las órdenes emanadas del poder público. 
De los últimos Austrias, fue Felipe IV el que 
menos medidas tomó sobre el particular". 535

Como e l  autor d ice ,  e l  t í tu lo  no presupone, 
naturalmente, que todo en la  España de Felipe IV fuera malo, 
pero "si no ha habido ni pueblo ni época en la h is to r ia  del  
mundo donde toda sea abyección y v i le z a ,  tampoco ha habido 
ningún período h is tó r ic o ,  por b r i l la n te  que é s te  fuese , un 
cuadro sin  sombras, y durante lo s  años de Felipe IV e s to s  
d esperd ic ios  s o c ia le s  de la  sociedad b r illan te  y cortesana  
tuvieron un carácter especial"  y un re liev e  de excepcional 
in te r é s ,  puesto que s irv ieron  de tema a una de la s  ramas 
más o r ig in a le s ,  frondosas y atrayentes de la  l i t e r a tu r a  
española. El picaro fue e l  héroe de la  novela que l le v a  su 
nombre y apareció también en la  poesía  menor y en lo s  
entremeses y la s  jácaras , con lo cual no solamente dió lugar 
a la  formación de un f i ló n  e s t é t ic o  inagotable y ex q u is ito ,  
sino que se co n v ir tió  en una fuente de rica  abundancia para 
e l  estudio  de lo que hasta ahora se ha llamado "Pequeña 
H istoria" , y la  cual, como señala  e l  doctor Marañón en su 
prólogo a la  presente obra, no hay por qué v a lo r iza r la  con 
un diminutivo, puesto que lo s  hechos de que esa "Pequeña 
Historia" se ocupa fluyen de la  misma corriente por donde 
circulan  lo s  grandes hechos, a l parecer a lt iso n a n tes  y 
g lo r io so s ,  y unos forman e l  contrapunto de los o tros .

El doctor Marañón advierte que esta  obra no t ien e  só lo  
valor h is tó r ic o ,  "sino un valor de lección  humana superior a 
aquel" . Su lectura  nos da la  impresión -d ice  e l

535 ID. p. 175
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p r o lo g u is ta - ,  de un examen de la  humanidad española en e l  S. 
XVII, en e l  que, partiendo de la s  proezas y de lo s  g e s to s ,  
de lo s  mantos r e a le s ,  de la s  armaduras y de lo s  hábitos  
purpurados, se penetra en la  ropa in te r io r  de cada ser v ivo ,  
donde se guarda e l  secreto  de la  e x is te n c ia  cotid iana; y 
después, a ese ser se le  contempla desnudo, y, finalm ente, 
en su in te r io r ,  en las  entrañas que lo animaron, viendo s i  
es grande o mezquino, santo o perverso.

El l ib ro  tuvo bastante é x i to ,  quizás por e l  tema en s í ,  
pero también por e l  momento en e l  que se publica: p o st
guerra española; por lo que a pesar de ser un tema de 
h is to r ia  pasada, tuvo que pasar la  Censura franquista .  
Muchas cosas tuvo e l  autor que suprimir, darle un enfoque 
más de acorde con lo s  tiempos que se estaban viviendo; pero 
siempre, con la  firmeza, e l  pudor y la  d elicad eza  que e l  
respeto a lo s  le c to r e s  le  imponía.

La c r í t i c a  fue pródiga en alabanzas:

“Este nuevo libro, analiza las 
particularidades de la España del rey poeta 
en el más desagradable de sus aspectos:
El de la inmoralidad de la época, e l  

mundillo de la vagancia, el de la 
delincuencia, el vicio, que tanto abundó en 
el reinado de Felipe IV.
El carácter de la obra es idéntico al de los 

volúmenes precedentes:
Escrupulosa objetividad e información basada 

en los testimonios de la época, especialmente 
los literatos, de cuyos textos se reproducen 
con oportunidad destacadas y sabrosas 
citas". 536

"El libro de José Deleito permite explicar no 
pocos aspectos de la psicología española, y a 
su lectura, entretenidísima, nos prepara un 
prólogo del Doctor Marañóm, como de él, agudo 
y fino". 537

"El libro se lee con el mismo entusiasmo que 
el mejor escrito reportaje histórico, que 
describe en capítulos rebosantes de amenidad 
sobre temas como la prostitución, el

536 FERRAN, Clara: "La mala vida en la España de Felipe IV" 
en LETRAS. Agosto (1.948) (Archivo Da Virginia Deleito)

537 FDEZ ALMAGRO, M.:"La mala vida" en A.B.C.. 4 Sep.(1.948) 
(Archivo de Da Virginia Deleito.)
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libertinaje; venganzas, crímenes y atentados, 
ladrones y bandoleros, la vida picaresca que 
se refleja en la novela y en el teatro, los 
bajos fondos madrileños, los mendigos y el 
juego; en una palabra, cuanto hacía de España 
en aquellos tiempos una gigantesca Corte de 
los Milagros.
La obra rebosa información costumbrista e 

interés literario por donde quiera que se le 
abra, siendo una crónica divertida y 
aleccionadora de aquellos momentos 
lamentables de nuestra patria en 
decadencia".C38

Don Pablo Alvarez Rubianos escr ib e  también, una anplia  
crónica l i t e r a r ia  sobre la  Obra; a modo de s í n t e s i s  
destacamos lo s ig u ien te :

"Los turbios fondos sociales que nos presenta 
la docta pluma del escritor documentado en 
fuentes veraces y objetivas, son un cuadro 
vivo y sangrante de la flaqueza, cuya 
inmoralidad preludia con patético acento el 
prólogo de la decadencia española.
El historiador ha sabido conjugar 

atinadamente en su trabajo los documentos y 
materiales dispersos, la vena popular que 
está presente siempre en la literatura y en 
nuestro gran teatro áureo, para reconstruir 
el ambiente de una época apasionada, de 
desenfreno y brillantez, que nos seduce y 
emociona, a pesar de ese fondo gris, de 
tristeza y melancolía, que hay por bajo de la 
vida fácil.
El rigor científico de la presión histórica 

no puede ser ciertamente obstáculo para 
exponer los hechos con las galanuras y 
primores literarios del más depurado y 
exquisito lenguaje artístico. Preconizando 
Deleito las excelencias de la historia-arte, 
esta nueva obra, cumple a maravilla con su 
propósito ideal.
Su estilo  sugestivo y atrayente, supone una 

sobrevalorización de la estimativa crítica, y 
colocan su nombre en parangón con e l de los 
grandes maestros del género, que por fortuna

838 SANZ DIAZ, José:"La mala vida en la España de Felipe IV" 
en LA NUEVA ALCARRIA. Diciembre (1.948)
(Archivo de Dft Virginia Deleito.)
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no escasean en nuestra patria" . 530

"La Obra al estar hecha por un historiador, 
no pretende ser moralizadora.
El cuadro es áspero y crudo y el profesor 

Deleito, se ha limitado a aducir los 
testimonios de los testigos, a presentarlos 
ordenados metódicamente y a dibujar con ello  
un esquema, expuesto con singular gracejo, 
del telón de fondo ante el que actuaban las 
pomposas primeras figuras estudiadas por él 
en volúmenes anteriores". 540

"La Vida r e l ig io s a  española ba.io e l  cuarto F e l ip e " :

D ele ito  nos presenta ahora, e l  aspecto r e l ig io s o  de 
aquella  sociedad acendradamente c a tó l ic a ,  que s i  bien 
produjo modelos de fe  y conducta ejemplar, degeneró muchas 
veces en un e c l ip s e  completo de la  moral purísima 
evan gélica , su s t i tu id a  por e l  más s u p e r f ic ia l  r itu a lism o.

Divide la  obra en cuatro partes:

1.-La r e l ig ió n  y sus m in istros.
2 . -Las f i e s t a s  r e l ig io s a s .
3 . -La su perstic ión  y
4 . -La in q u is ic ió n .

En la  primera parte, centra su a n á l i s i s  en la  
r e l ig io s id a d ;  la s  re lac ion es  entre e l  poder e c le s iá s t i c o  y 
e l  c i v i l ;  e l  c lero  ( con sus v ir tudes y su organización ); 
la s  monjas y sus conventos.

"La religión católica era el norte y el eje 
para la sociedad española del siglo XVII.
La vida ultraterrena era la preocupación 

mayor. Todo se hacía para la mayor gloria de 
Dios y de la Iglesia romana.
El Rey español conservaba el título de El 

Católico; era un ser semidivino, y los 
vasallos, refiriéndose a él y a Dios, 
hablaban de ambas majestades.
La religión penetraba y regulaba toda la

630 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "La mala vida en la España de 
Felipe IV" en LEVANTE. 13 Abril (1.948)
(Archivo de Da Virginia Deleito.)

540 MARTINEZ, Rafael: "La mala vida en la España de Felipe 
IV" en INSULA. 15 de Julio (1.948).
(Archivo de Da Virginia Deleito.)
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vida española". 541

Se procuraba mantener e l  a islam iento  económico e 
in te le c tu a l  con gran parte del mundo, por miedo a l contacto  
de su heterodoxia.

"La depuración religiosa, se hacía con rigor, 
buscando la limpieza de sangre.
No era bastante ser buen católico, era

preciso también serlo por todos cuatro
costados; es decir, no tener en los
ascendientes ningún judio, moro o hereje.
El católico español castizo desdeñaba a los 

católicos de otros países.
El ser cristiano viejo era la más alta

ejecutoria de noble estirpe". 542

El movimiento r e l ig io s o  en la  España de F elipe  IV se 
d is t in g u ió  por la  creación de numerosos conventos, i g l e s i a s ,  
b ea te r io s ,  congregaciones, ermitas, o ra to r io s ,  c a p i l la s ,  
hermandades, y otras fundaciones p ía s .

"Infinitos conventos rezaban por los pecados 
de los próceres que los protegían, y 
particularmente por la católica majestad del 
soberano de España. Este alternaba las crisis  
de disipación con las de misticismo, y tan 
pronto oraba contritamente ante un crucifijo 
y un cráneo humano, como andaba de aventuras 
con mujeres de todas clases". 543

En cuanto a las  re laciones entre e l  poder e c le s iá s t i c o  
y c i v i l ,  durante los s ig lo s  XVI y XVII se plantearon  
frecuentes c o n f l ic to s :

"Felipe IV fue respetuoso con el clero en sus 
funciones propias; pero le tuvo a raya para 
evitar ingerencias y extralimitaciones, y aún 
llegó a castigarle s i  abusaba del sagrado de 
su ministerio para hacer política.
El celo por defender su autoridad frente a 

la Iglesia en el aspecto c iv il ,  hizo a Felipe 
IV tan regalista como sus antecesores del S.

641 DELEITO Y PIÑUELA, José: La vida religiosa Española baio 
el Cuarto Felipe. Edit. Espasa-Calpe Madrid, 1.952 p . l l

s42 ID. p. 13

s43 ID. p. 24
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XVI. Se mantuvo firme y enérgico
reiteradamente ante la curia de Roma". 544

Pese a todo, en la  España de F elipe  IV era e l  Clero la
c la se  s o c ia l  más poderosa, más abundante y de mayor 
con sid erac ión .

La in flu en c ia  de la s  personas e c le s iá s t i c a s  en toda
c la se  de asuntos l le g ó  a tener un poder asombroso; e l  mismo
soberano lo r a t i f ic a b a ,  con la s  consu ltas que hacía a Sor Ma 
de Agreda.

Es un momento h is tó r ic o  determinado, donde la s
p ro fesion es  in d u str ia le s  apenas s i  tienen valor y donde e l  
l in a je  y la  categoría  s o c ia l  la  da la  carrera r e l ig io s a ;  
prueba de e l l o  , es la  a flu en c ia  de lo s  españoles a la  Vida 
Contemplativa.

La intensa y ferv ien te  r e l ig io s id a d  del pueblo español, 
se traducía en numerosas f i e s t a s  r e l ig io s a s .

En la segunda parte, nos describe una amplia gama de
f i e s t a s  r e l ig io s a s ,  t a le s  como: procesiones, canonizaciones,
conmemoraciones sacras. . . .  Las f i e s t a s  de la  semana santa, 
con toda su variedad de elementos y las  f i e s t a s  de la  
E u c a r is t ía .

“Complemento obligado de las innumerables 
fiestas religiosas que a cada momento se 
efectuaban en toda España, eran las 
procesiones.
Toledo, Sevilla y Madrid eran las tres 

capitales en que adquirieron más boga y más 
espléndido desarrollo estas solemnes 
manifestaciones. A estos actos asistían 
autoridades, Consejos, Corporaciones 
municipales y caballeros de alcurnia, aún los 
de vida más relajada". 545

Las festividades r e l ig io s a s  eran motivo de devoción  
para lo s  f i e l e s ,  pero también causa de regocijo  para las  
gentes ansiosas de d iv e r t ir s e .  Muchas veces la s  f i e s t a s  
r e l ig io s a s  so lían  ocasionar pretexto y coyuntura para la  
l ic e n c ia ,  e l  abuso y aún la  inmoralidad.

Pese a todo e l  recogimiento e s p ir itu a l  -por lo menos en 
t e o r ía - ,  la s  gentes estaban ansiosas de d iv ers io n es , aún

s44 ID. p. 47

ID. p. 143
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la s  mismas f i e s t a s  de "canonización de santos", eran motivo 
para representar comedias en lo s  C laustros de los conventos, 
en lo s  cementerios, . . .  e tc .  Apenas había f i e s t a  ni 
solemnidad r e l ig io s a  en que no "se corriesen  toros" .

Los tex to s  coetáneos a que pasa r e v is ta  e l  autor, 
demuestran que en la  España del s ig lo  XVII la s  más solemnes 
f i e s t a s  r e l ig io s a s ,  como la  semana santa y e l  corpus, s i  
daban motivo a s in ceras  e fu sion es de piedad para las  almas 
recogidas y devotas, servían también de ocasión para 
"aquella s ingular amalgama de ascetismo y sensualidad", de 
p en iten c ia s  y de gozos, de mogigateria externa y moral 
turb ia , que son genuinos de aquel s ig lo ,  constituyendo en 
conjunto, muchas veces , más bien fe r ia  de vanidades, 
exh ib ición  te a tr a l  y piedra de escándalo, que recatado 
e j e r c ic io  de puras v irtu des c r is t ia n a s .

Dentro del cuadro general que nos describe e l  autor, 
dedica e sp e c ia l  in te ré s  a la  "superstición". Tema que ya fue 
objeto  de su a n á l i s i s ,  en conferencias y c u r s i l lo s  de 
Extensión U n iv ers ita r ia .

El S. XVII fue quizás e l  más desaforadamente 
su p e r s t ic io so ,  como caricatura del ardiente misticismo y de 
la  f ieb re  teo ló g ic a  que devoraron la s  almas en e l  S. XVI. Lo 
fue no só lo  en España, sino también en Francia, In g laterra ,  
Alemania y en general en toda Europa.

La España de lo s  F e lip es  -d irá  D e le i to - ,  "sufría c r i s i s  
de id ea le s  y acentuada re la jación  moral; c ircu nstancias  
ambas muy p rop ic ias  para d esarro llar  e l  v irus  
su p erstic ioso"  .

Era una época donde todo se v o lv ía  hechizos, amuletos, 
conjuros, ap aric iones, . . .  e t c . ; y ,  todas e s ta s  creencias  
tuvieron su r e f le j o  en la  l i te r a tu r a  y por supuesto en e l  
pueblo que, era e l  más dado a e l l o .

Otro origen de su perstic ión  eran lo s  sueños. Todo un 
mundo de rece ta s ,  presagios. elementos demoníacos,
a lu c in aciones , fantasmas, toda una amalgama de
elementos que e l  pueblo hacía creer, y no só lo  las  gentes de
condición s o c ia l  baja sino también la nobleza, a r is to c ra c ia
y la  misma fam ilia  rea l.  Las trad ic iones se iban
transmitiendo de padres a h ijos  y además cada vez de forma 
más pronunciada.

"Frecuentemente, la superstición era 
explotada como una astucia para fines 
interesados. Fingíanse milagros y visiones 
celestes, para atraer dádivas. Malhechores y 
enamorados, cuando necesitaban soledad y 
misterio, solían acudir a fantásticas
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simulaciones". 548

Demonios, posesiones d ia b ó l ic a s ,  brujos, duendes, 
magos, m a le f ic io s ,  hechizos, . . .  e t c . ;  son todos, elementos 
usuales que configuraban e l  panorama s o c ia l  de aquella  
c e n tu r ia .

Incluso en e s ta s  p rá ct ica s ,  había d is t in c io n e s ,  por 
ejemplo la  brujería  era más bien femenina que masculina; y 
la s  había "urbanas y rurales" , sin  embargo, lo s  demonios 
eran c a s i  siempre masculinos. Es im posible, en todo es te  
cúmulo de extravagancias, deslindar lo rea l de lo i lu s o r io ,  
lo f ing ido  de lo soñado.

El autor reseña con gran d e ta l le  lo que fue la  
su p erst ic ió n  en aquella  época, aunque haciendo honor a la  
verdad h is tó r ic a  y a la j u s t i c ia  considera que "la 
su p erst ic ión  no se ha extinguido aún y su b s is te  en pleno S. 
XX" .

"La superstición en nuestros días no se da 
sólo en rincones campesinos o montañeses, 
sino en las grandes metrópolis cosmopolitas, 
emporio de la civilización contemporánea. Hay 
magos de frac, quirománticos de alto copete y 
curanderos que suplantan a los médicos". 647

Para conclu ir la  obra, nos presenta la  "Inquisición"  
bajo e s te  reinado. El autor, nos revela  la s  opiniones de 
d ife r e n te s  h istor iad ores  respecto a l tema, s in  embargo, no 
m anifiesta  la  suya, tan só lo  se l im ita  a exponer datos y a 
con trastar los  con la s  d ife re n tes  opiniones del momento.

Es é s ta ,  una obra de madurez y r e f le x ió n , no só lo  por 
e l  tema tratado sino también por su s itu ac ión  personal.

D ele ito  estaba en la  fase  f in a l  de su e x is te n c ia ,  la  
enfermedad ya se hacía sen t ir ;  de hecho cinco años más tarde 
f a l l e c í a .

s48 ID. p. 202 

s47 ID. p. 322
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1 . 2 . 2 .  - Traba/i o s  so b re  e l  S . XIX e s p a ñ o l . -

Al c l a s i f i c a r  lo s  trabajos de José D ele ito  sobre e l  
s ig lo  XIX tendremos en cuenta:

-  In v est ig a c io n es .

- Conferencias.

- C u rs il lo s  y

- Publicaciones.

D ele ito  estuvo agregado a l Centro de Estudios
H istór icos  de Madrid de 1.909 a 1.911; de 1.913 a 1.917 y de
1.937 a 1.938. Fue pensionado por la  Junta de Ampliación de 
Estudios en 1.914 y 1.933 y por la  Universidad de Valencia  
en 1.925; y trabajó en lo s  Archivos y B ib lio teca s  de Madrid, 
Valencia, A lcalá de Henares, Segovia, París , Burdeos, 
Bayona, Pau, Tarbes, Perpignan, Tolousse, Avignon,
M ontpellier, Nimes, Bruselas, Amberes, Ginebra, Génova, 
Turín y Roma para re a liz a r  la s  in vestigac ion es  sobre e l  
reinado de Fernando VII.

Dió conferencias sobre "H istoria p o l í t i c a  y l i t e r a r ia
d e l S. XIX” en e l  Ateneo C ie n t í f ic o  (Valencia) y en la
Universidad de Valencia.

En e l  Ateneo tuvo a su cargo e l  Discurso Inaugural del  
curso 1.910-1.911 y dió bastantes conferencias,  
concretamente en: 1.911, 1.919, 1.920, 1.922 y 1.923.

En la  Universidad impartió también dos lecc ion es  en 
e l  c i c lo  e sp e c ia l de conferencias de la  primavera de 1.937.

Impartió C u r s il lo s  de l i t e r a tu r a  ochocentista  en la  
Universidad de Valencia (1 .923) y en la  Escuela Normal de 
Valencia (1 .9 1 8 ) .

Fruto de sus tareas de investigac ión  fueron la s  
s ig u ie n te s  obras:

- Fernando VII en Valencia e l  ano 1.814. Agasajos de la  
Ciudad v primer golpe de es ta d o .
Madrid, 1.911

-La Emigración p o l í t i c a  en España durante e l  reinado
de Fernando VII (Discurso Inaugural de la sección de 
Ciencias H istór icas  en e l  Congreso de Bilbao, 1.919.

- La cultura Contemporánea (forma parte de la  H istor ia  
Universal del I n s t itu to  Gallach. Barcelona, 1 .933).

Las obras an ter iores fueron declaradas de mérito por
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la  Academia de la H istor ia  y e l  Consejo de Cultura en 
1.916, 1.922 y 1.936.

-Más publicaciones sobre "La emigración en tiempo de 
Fernando VII" fueron:

Memoria le íd a  en e l  Congreso de Oporto (1 .921)  
Memoria le íd a  en e l  Congreso de Cádiz (1 .927)  
A rtícu los en la  r e v is ta  "Nuestro Tiempo" (1 .921)  
"Meléndez Valdés en M ontpellier" . 548

Otras publicaciones de h is to r ia  l i t e r a r ia  fueron:

-"La t r i s t e z a  de la  l i t e r a tu r a  contemporánea".
-"El sentim iento de t r i s t e z a  en la  l i t e r a tu r a  

contemporánea".
-"Lecturas Americanas".
-"Estampas del Madrid te a tr a l  f in  de s ig lo " .
-"Origen y apogeo del Género Chico".

D e le ito ,  fue un apasionado del S. XIX; é s te  fue uno de 
lo s  grandes temas de sus in v est ig a c io n es .

Procederemos ahora a presentar cada uno de los  trabajos  
rea lizados por nuestro autor.

"Fernando VII en Valencia, e l  año 1 .814" :

El tomo VII de lo s  Anales que publicó la  Junta de
Ampliación de Estudios e Investigac iones C ie n t í f ic a s  de 
Madrid en 1.911, lo constituye la obra citada  de D. José  
D e le i t o .

El propósito del autor al e sc r ib ir  su lib ro  ha s id o ,
según é l  mismo m anifiesta , trazar un bosquejo del
recib im iento , agasajos y f i e s t a s  que Valencia hizo a 
Fernando VII en su trá n s ito  por es ta  ciudad desde Francia a 
Madrid y, juntamente, estudiar la s  fuerzas p o l í t i c a s  que 
actuaron en la  urbe mediterránea para producir e l  d esarro llo  
y coronamiento de la  reacción a b so lu tis ta  de 1.814, forjada  
aquí entre músicas y luminarias.

"Siguiendo en parte a la Historia ya 
constituida, cuando no sea dado a mi labor 
personal allegar datos nuevos, y basándome en

548 DELEITO Y PIííUELA, José:"Meléndez Valdés en Montpellier" 
en HOMENAJE A DON RAFAEL ALTAMIRA.
Madrid, 1.936
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manuscritos e impresos para los puntos en que 
he podido hallarlos, procuraré siempre hacer 
una exposición serena y desapasionada de los 
hechos, y, cuando fuere posible, dejar que 
los documentos hablen por mí, para mayor 
garantía del relato. Esto no excluirá alguna 
apreciación personal y crítica, siempre 
breve; pues, aunque la historia propiamente 
científica debe aspirar al objetivismo, 
entiendo que el narrador, de no ser un 
recopilador mecánico de noticias, reflejará 
forzosamente la modalidad de su espíritu al 
seleccionar e interpretar los sucesos que 
refiera". 540

En e l  propósito del autor estaba también e l  "aportar 
m ateria les para i lu s tr a r  una de la s  páginas más cé leb res  de 
la  H istor ia  lo c a l valenciana". 550

Este trabajo fue fruto de la s  in v est ig a c io n es  d e l Sr. 
D ele ito  en Valencia y en Madrid, donde estuvo agregado al  
seminario de H istoria  Contemporánea (Centro de Estudios
H is tó r ico s ) ;  a s í  como en los  archivos de P a la c io , del 
Congreso, de Guerra en Segovia y otros muchos o f i c i a l e s  y
p a rt icu la res  en número de 27, y en lo s  que ha lló  documentos 
in é d ito s ,  p er iód icos , Memorias, Cartas, F o lle to s  y poesías
populares.

En la obra se estudia  la  s itu ac ión  p o l í t i c a  de Valencia  
en 1.814; los  manejos de lo s  r e a l i s t a s  para a g ita r  la  
opinión; las  publicaciones de controversias aparecidas
entonces, sobre todo la s  a b so lu t is ta s ;  lo s  preparativos que 
hizo la  ciudad para r e c ib ir  a l  Rey; la  agasajos que le  
tr ib utó ;  lo s  actos de és te  o f i c i a l e s  y p articu lares  mientras 
estuvo en Valencia; cómo entre f i e s t a s  y ceremonias fue 
d eslizándose sig ilosam ente la  conjura a b so lu t is ta  hasta 
firmar e l  monarca e l  decreto suprimiendo la Constitución y 
la  Cortes; los  homenajes tributados a Fernando por e l  
cándido entusiasmo popular; e l  regreso del rey a Madrid; las  
postrim erías de la s  Cortes; la  p r is ión  de lo s  diputados y e l  
desenfreno del populacho a b so lu t is ta .

"La España de 1.814, considerada en conjunto, 
sólo tenía dos sentimientos políticos: el
odio a los franceses, que desde 1.808 había 
ensangrentado nuestro suelo; y un amor

540 DELEITO Y PIÑUELA, José: Fernando VII en Valencia el año
1.814. Agasajas de la ciudad_y ^reparativos para un
goloe de Estado. Tomo VII de los Anales de la J.A.E. 
Madrid, 1.911 p. 15

sao i d . p. 16
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irreflexivo, loco, delirante a Femando VII, 
quien, por sus ocho años de reclusión en 
Francia bajo el poder de Bonaparte, venía a 
ser como un símbolo de la majestad legítima 
ultrajada por el intruso, y de la patria 
española oprimida y maltrecha". °5i

Pese a la s  buenas in tenciones del pueblo español, es 
prec iso  admitir que Fernando era un príncipe educado en e l  
absolutismo; desconocedor de lo s  problemas p o l í t i c o s  y la s  
nuevas co rr ien tes  de opinión que tra ía  e l  curso de lo s  
tiempos, apegado a sus conveniencias personales más que a l  
bien de sus v a s a l lo s ,  e inclinado por temperamento a imponer 
sobre toda ley  su voluntad caprichosa; era in ev ita b le  que 
toda aquella  máquina c o n s t itu c io n a l ,  levantada a costa  de 
tantos esfuerzos y s a c r i f i c i o s ,  dentro de la  más e s t r ic t a  
lega lidad  y con aprobación del Rey, varias veces r a t if ic a d a  
se v in iera  súbitamente a l suelo  en cuanto aquél penetrase en 
t ie r r a  española.

Divide e l  autor la Obra en s e i s  partes:

1 . -Antecedentes h is tó r ic o s .
2 . -Preparativos de Valencia para r e c ib ir  a Fernando VII.
3 . - P o l í t i c a  valenciana en 1.814, anterior a la  venida 

del Rey.
4 . -Fernando VII: agasajos púb licos.
5 . -La p o l í t i c a  de Valencia mientras permaneció Fernando 

VII en es ta  población.
6 . -El Golpe de Estado.

La amplitud del tratamiento dado a las d ife r e n te s  
p artes , e s tá  en función del hallazgo de m ateria les  
h is tó r ic o s  reunidos en sus in v est ig a c io n es .

Después de algunas páginas muy p ertin en tes  de 
prelim inares tra ta  con d e ta l le  de lo s  preparativos de 
Valencia para re c ib ir  a Fernando VII, de lo s  apuros 
económicos para la  organización de los  f e s t e j o s ,  de las  
obras de ornamentación rea lizadas por e l  Ayuntamiento, e l  
Cabildo, otras Corporaciones y p a rt icu la res .

"El entusiasmo del pueblo, corporaciones y 
autoridades, no estaba en relación can sus 
fuerzas pecuniarias. La ciudad se hallaba 
empobrecida por la sangría suelta de guerra 
tan larga y la falta de numerario era 
general.
No mucho más sobradas se hallaban las demás

i d . p .  1 1
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entidades, y el Rey debió estimar doblemente 
que, en tan críticas circunstancias, se 
impusieran los valencianos verdaderos 
sacrificios por prepararle un espléndido 
recibimiento.
Las autoridades, apuradas de recursos, 

pedíanse dinero unas a otras, y apelaban a 
medios extraordinarios". SS2

Capítulo aparte dedica a la p o l í t i c a  valenciana en 
1.814; donde aparentemente se aceptaba e l  régimen l ib e r a l .  
La situ ación  p o l í t i c a  de Valencia, antes de la  llegada del 
Rey, era muy semejante a la  de la s  demás provincias  
españolas, y nada hacía presagiar que aquella población  
fuese  la  prefer ida por e l  Monarca para elaborar a l l í  e l  
famoso Golpe de Estado A b so lu tista  del 4 de Mayo.

"Los elementos absolutistas de la Ciudad, 
silenciosos mientras las autoridades 
constitucionales dominaron en España sin 
cortapisa, comenzaron a envalentonarse al 
solo anuncio de que Femando regresaría en 
breve.
Desde que,por el Tratado de Valeneay quedó 

libre Fernando para volver a España, toda su 
preocupación consistió en recobrar la 
plenitud de su poder absoluto, detentado por 
Las Cortes en su opinión". 053

Dedica otra parte a la  p o l í t i c a  valenciana mientras e l  
Rey permaneció en Valencia y l le g a  a l a n á l i s i s  de f o l l e t o s  y 
periód icos publicados en aquellos d ía s ,  presentando con 
c laridad , junto a la s  bochornosas pruebas de adulación y 
servidumbre los  vislumbres de una reacción digna.

La prensa contribuyó enormemente a lo s  f in e s  
a b s o lu t i s ta s :

"Esta, fue el principal instrumento que 
usaron los absolutistas para mover la opinión 
contra los liberales, y facilitar a Femando 
su premeditada obra de acabar con la 
Constitución y Las Cortes.

Se apeló a todos los medios de ataque: 
injurias, calumnias, patrañas burdas, 
sarcasmos crueles; todo un lenguaje

552 jo. p. 73

553 ID. p. 142
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tabernario y procaz, propio de quienes lo 
empleaban y de las gentes a que se dirigía.
Fanáticos y vividores, espíritus flexibles y 

untuosos, siempre avizorando por donde 
soplaban los vientos políticos, para mudar la 
casaca del lado más favorable a sus apetitos 
y conveniencias; tipos personificados 
magistralmente por Galdós, he aquí los 
hombres que rodeaban al Rey, los que dieron 
la norma de su reinado.
Reunidos tales elementos en la ciudad del 

Turia, mientras la pisó el Monarca, 
elaboraron una literatura vergonzosa, 
repugnante, reflejando en periódicos y 
folletos sus almas de lacayo o de 
inquisidor". 554

El Golpe de Estado, realmente concretado en e l  decreto  
de 4 de Mayo de 1.814, por e l  cual se derriba violentamente  
e l  e d i f i c i o  de la  C onstitución , con stituye la  última parte 
de es ta  Obra.

Con la c ircu lac ión  del decreto , era inminente la  
p ris ió n  de lo s  representantes del País y con e l lo  no só lo  
quebrantaba Fernando la s  leyes  c o n s t itu c io n a le s ,  sino  
también la s  an teriores a l nuevo régimen y v igen tes  bajo 
nuestra Monarquía Absoluta.

"El Rey, disuelve violentamente las Cortes, 
tolera las demasías del populacho contra todo 
lo hecho en su ausencia y contra las personas 
de los liberales, y restablece la monarquía 
de Carlos IV con su favoritismo, su tiranía 
en el gobierno, sus errores y confusiones en 
la Hacienda, su viciosa tramitación en los 
tribunales," . . . etc . 555

El Rey asestó  un duró golpe al pueblo español pues con 
su actitu d  solapada convenció a todas la s  fuerzas s o c ia le s  y 
p o l í t i c a s  del país de que respetaría  la  C onstitución . Los 
l ib e r a le s  se preocuparon más de lo s  aspectos p rotoco lar ios  y 
decorativos que de afianzar e l  juramento del Rey;' y, e l  
pueblo ansioso de monarca, no ca libró  la  gravedad de la  
s itu a c ió n . Además é s te ,  estaba manejado por e l  oro de 
hábiles  agitadores r e a l i s t a s .

Con esta  obra D ele ito  aporta un documento de gran valor  
para la  h is to r io g r a f ía  nacional y lo c a l ,  pues fue Valencia,

5 5 4  i d . p .  252-253

5 5 5  i d . p .  292
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e l  lugar donde se gestaron todas la s  in tr ig a s  previas al  
levantamiento, e incluso  fue aquí, donde se imprimió e l  
Decreto de 4 de Mayo, con e l  f in  de tenerlo  preparado para 
su d ivu lgación .

"Importaba al buen éxito de la Conjura, que 
nada trasluciese hasta que, pudiera hacerse 
público el Golpe de Estado, sin temor a 
disturbios o resistencias de gravedad.
Era preciso imprimir el documento, para que 

en el instante oportuno pudiera hacérsele 
circular, y esto en ningún s it io  podía 
hacerse con más seguridades que en Valencia, 
por ser a l l í  donde se había urdido el 
complot.
Para tal fin, los redactores del Decreto 

llamaron al impresor Francisco Brusola, 
quién, juró guardar secreto e imprimió el 
Manuscrito misteriosamente. Era Brusola el 
impresor preferido por los publicistas de 
ideas reaccionarias". 556

Esta Obra fue declarada de mérito por la  Real Academia 
de la  H istor ia  y por e l  Consejo de Instrucción Pública según 
R.O. de 16 de Marzo de 1.916. 557

La prensa también recogió la  n o t ic ia ,  veamos algunos de 
sus comentarios:

"El libro del Sr. Deleito es un concienzudo 
trabajo de investigación, en el que se pone 
de relieve el entusiasmo patriótico de los 
que vencieron a Moncey.
En las apreciaciones políticas sostiene un 

criterio que nos parece no estará conforme 
con el de muchos de sus lectores, sin que por 
ello desmerezca el esfuerzo hecho por el 
autor para poder encontrar la génesis de 
muchos sucesos, que cada uno juzga según sus 
convicciones y especial modo de apreciar las 
cosas y los sucesos políticos.
De todos modos, merece plácemes nuestro 

amigo, que por nuestra parte se los damos muy

sse id . p. 295

557 Expediente Personal, . . .  de José Deleito. 
Legajo 12.566/10 A.A.A.H. o.c.

286



sinceros". 550

En la  c r í t i c a  anterior se revela  la id eo log ía  
conservadora de "Las Provincias", sin  embargo, repetan y 
valoran la  Obra de D ele ito  (e s ta  to lera n c ia  no acompañó 
siempre a e s te  periódico que, en ocasiones censuró a nuestro  
autor por e l  mero hecho de sus ideas l ib e r a le s ) .

"El distinguido Catedrático Sr. Deleito es 
trabajador incansable e investigador 
eruditísimo y afortunado; su libro constituye 
un estudio acabadísimo desde el punto de 
vista esencialmente histórico; y s i  se le 
aprecia en su aspecto social, es un capítulo 
interesante y trascendente, bien atisbado y 
bien compuesto, de psicología de las 
muchedumbres". 050

Para terminar nuestra presentación de es ta  Obra, lo  
haremos con la  n o t ic ia  publicada por El Mercantil que, bien 
puede serv irnos de conclusión:

"La labor del Sr. Deleito merece el mayor 
elogio, tanto por lo costosa como porlo 
interesante para la Historia, no sólo para la 
particular de Valencia sino para la de España 
en su aspecto político y constitucional". 560

Siguiendo e l  orden de aparición de sus obras, nos 
correspondería ahora, comentar "La Emigración p o l í t i c a  en 
España durante e l  reinado de Fernando VII"; memoria le íd a  
por nuestro autor en e l  Discurso Inaugural de la  sección  de 
Ciencias H istór icas  del Congreso de Bilbao (1 .919 );  ahora 
bien , la  presentación de e s te  trabajo ya la  hicimos en e l  
a n á l i s i s  b io g rá f ico , al presentar a nuestro autor en su 
"faceta de profesor" (cap ítu lo  II p. 132). Por lo que no 
in s is t irem o s ahora para no re iterarnos en e l l o .

550 L. F .: "De historia. Un libro interesante" en LAS 
PROVINCIAS. 23 Octubre (1.912)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)

550 R. H.: "Femando VII en Valencia el año 1.814" en 
REVISTA DE CASTELLON. 14 de Febrero (1.913)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)

5so "Femando VII en Valencia" en EL MERCANTIL VALENCIANO. 
23 de Diciembre (1.912)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)
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Igualmente ocurre con e l  resto  de trabajos sobre e l  
reinado de Femado VII; pues bien a través de sus congresos 
o d el a n á l i s i s  de sus a r t íc u lo s ,  ya han quedado presentados 
anteriormente. Aunque es importante reseñarlo aquí, pues 
todos es to s  trabajos están englobados en un tema centra l más 
amplio: e l  estudio del S. XIX español.

"Cultura Contemporánea":

José D ele ito  acepta e l  encargo de la  e d i to r ia l  Gallach 
para d esarro llar  e l  cap ítu lo  referido  a la "cultura  
contemporánea", in serto  en e l  tomo V de la  Enciclopedia de 
H istor ia  Universal.

Don Rafael Altamira le  f e l i c i t a  por e l lo :

"Celebro que se decida usted a aceptar la 
proposición de Gallach". 661

En e s te  trabajo, d esa rro lla  dos aspectos fundamentales:

- Las c ien c ia s  puras y aplicadas y

- Las c ien c ia s  morales.

Nuestro autor, define  a l s ig lo  XIX como e l  s ig lo  de la  
c ie n c ia  en cuanto que:

"Los progresos materiales e intelectuales 
acumulados en él, superan con mucho a cuantos 
antes había logrado la humanidad, en varios 
milenios de vida histórica, desde los 
antiguos faraones hasta el primer 
Napoleón".662

El s ig lo  XVIII le  preparó e l  terreno promoviendo, en 
sus postrim erías, ta l  renovación en e l  pensar, ta l  ag itación  
en los  e s p ír i tu s ,  que la s  sociedades humanas s in t iero n  un 
ímpetu audaz y arrollador, que le s  hizo revolucionarlo todo: 
la  c ie n c ia ,  e l  ar te , la  in d u str ia , e l  régimen p o l í t i c o ,  la  
vida entera.

661 Altamira, Rafael A Deleito, José 
Madrid 18 Marzo 1.932

562 DELEITO Y PIÑUELA, José: Cultura Contemporánea. 
Tomo V de la Historia Universal del Instituto 
Gallach. Barcelona, 1.934 p. 185
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D ele ito  nos va describiendo todos los adelantos en:

-Atronomía, Química (Teoría del átomo), C iencias  
Naturales ( e l  darwinismo contribuyó a l progreso de la  
C iencia y consolidó la idea de la  evo luc ión), Medicina y 
B io lo g ía , F ís ic a  (magnetismo y e le c tr ic id a d ,  t e le g r a f ía ,  
r a d io te le fo n ía ,  la  locomoción, la navegación, e l  alumbrado, 
la s  exploraciones g e o g r á f i c a s . . . ) .

-En cuanto a la s  C iencias Morales considera que:

"Además del estudio de la Naturaleza, se 
cultivó en el siglo XIX, con desconocida 
intensidad, el estudio del hombre y de la 
sociedad humana en su aspecto psíquico.
Así renacieron a nueva luz la Historia y la 

Filosofía, y surgieron Ciencias nuevas". C63

La ap licac ión  de lo s  p r in c ip io s  f i l o s ó f i c o s  a lo s  
hechos s o c ia le s  -nos dirá D e le i to - ,  creó dos c ien c ia s:

-  La F i lo s o f ía  de la  H istor ia  y

- La S o c io lo g ía .

Durante e l  s ig lo  XIX la H istoria  alcanzó un progreso 
extraordinario . El conocimiento del pasado dejó de ser una 
rama de la l i t e r a tu r a  para co n s t itu ir se  en una c ien c ia  de 
observación, de experimentación, con métodos rigurosos y 
depurados, de in vest igac ión  y c r í t i c a .

Asi surgieron nuevas orientaciones de la  H is tor ia ,  
in f lu id a  por la s  d iversas corr ien tes  id eo lóg icas del mundo 
contemporáneo.

Surgió e l  Romanticismo como reacción contra e l  cu lto  a 
la  antigüedad greco-romana.

"La historiografía apenas s i  antes del siglo 
XIX tenía otro contenido que dinastías, 
gobiernos y guerras.
Por el impulso iniciado en el siglo XVIII, 

ha ido dejando de ser historia de reyes, para 
hacerse historia de pueblos . . .  ( . . . )  Esta
historia, que abarca todas las 
manifestaciones de la actividad humana, se 
llama de la Civilización". SB4

* 6 3  i d . p .  2 0 8  

5 6 4  i d . p .  2 1 4
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Precisamente, nuestro autor fue un gran estudioso de la  
H isto r ia  de la C iv il iza c ió n  y sobre todo de buscarle a la  
h is to r ia  un sentido educador, siguiendo la s  teo r ía s  de 
L avisse y Altamira.

Pretendían que, la  h is to r ia  ayudase a la formación 
p a c i f i s t a  en los  pueblos.

En s í n t e s i s ,  la  h is to r io g r a f ía  adquirió una importancia 
s o c ia l  e in ternacional; una perfección  de métodos, un rigor  
c i e n t í f i c o ,  una exactitu d , una amplitud de v is ión  sobre 
todos lo s  tiempos y p a íses;  un carácter orgánico y 
en cic lop éd ico  y una trascendencia id eo ló g ica , que un s ig lo  
antes no podía ni sospecharse.

En cuanto al movimiento f i l o s ó f i c o  -d irá  D e le i to - ,  tres  
p a íse s  marcan e l  rumbo:

Alemania, Francia e In g laterra .

El impulso kantiano dio a l pueblo alemán la  primacía 
f i l o s ó f i c a  en lo s  primeros tiempos del s ig lo  XIX, creando 
una f i l o s o f í a  l le n a  de fogoso idealism o.

De entre todos lo s  pensadores, destaca D ele ito  a 
Krause, por ser su sistema "El Krausismo", la d irección  
f i l o s ó f i c a  que más penetró e in fluyó en España.

Delimita también la s  c a r a c te r ís t ic a s  propias de la  
F i lo s o f ía  Inglesa  (preferencia  por lo s  problemas p rá ct ico s ,  
de ap licac ión  a la  vida y a la soc iedad). Sus pensadores son 
p sicó lo g o s , m oralistas , ló g ic o s ,  economistas, soc ió logos  y 
p o l í t i c o s .

"El positivismo tuvo a l l í  adeptos notables y 
facetas propias.

Derivación del positivismo es el 
evolucionismo que el naturalista Darwin 
aplica a la Biología, y Herbert Spencer a la 
organización de la sociedad, a la marcha de 
la Historia, al proceso psíquico humano y a 
la obra educativa.
Pero donde nació el positivismo fue en 

Francia y su creador fue A. Comte". B8S

D ele ito  conocía bien es ta s  te o r ía s  por in flu en c ia  de 
sus maestros, en esp ec ia l por don Manuel Sales y Ferré.

En cuanto a la  l i t e r a tu r a ,  estudia  e l  "Romanticismo", 
lo s  precursores de e s te  movimiento, la  explosión romántica y

fies ID. p. 217
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lo s  d ife r e n te s  representantes en In g la terra , I t a l ia  y 
F ran cia .

Considera "El Romanticismo" como una revolución  
e s t é t i c a ,  honda y transcendente, como la Revolución Francesa 
lo había sido en lo s  órdenes p o l í t i c o ,  s o c ia l  y económico.

Destaca la importancia del realismo l i t e r a r io  como 
reacción contra e l  idealismo de la escuela  romántica. 
Estudia la  novela r e a l i s t a  en Francia, Rusia y otros pa íses;  
a s í  como e l  tea tro  r e a l i s t a .

Otro aspecto que D ele ito  considera importante dentro de 
la  "Cultura Contemporánea" es la  reacción n e o id e a l is ta  y la  
l i t e r a tu r a :  e l  simbolismo, e l  teatro  s im b olista  y moderno.

En conjunto, la  evolución l i t e r a r ia  rea lizada  desde 
comienzos del S. XIX, ha sido superior en extensión e 
intensidad a la  variedad y a la  l ib er ta d .

Y para conclu ir e s te  estudio de H istor ia  Contemporánea 
estud ia  la s  artes  p lá s t ic a s :

Arquitectura, e scu ltu ra , pintura y música.

Nuestro autor, era e l  t íp ic o  hombre del s ig lo  XIX, por 
e l  que se n t ía  gran admiración:

"La cultura contemporánea es la más extensa e 
intensa, la más variada y profunda, la más 
completa y multiforme, la más rica en facetas 
y aspectos que ha conocido el mundo.
En poco más de un siglo, el vuelo del 

pensamiento, la eficacia de la investigación, 
la fertilidad de la fantasía, han hecho a la 
humanidad dar pasos de gigante, que antes no 
dió en muchas centurias, hacia la verdad y 
hacia la belleza.
La Ciencia exploró todos los mundos, el arte 

agotó todas las emociones. Si algún rasgo 
buscásemos en la cultura actual, además de su 
perfeccionamiento asombroso, le hallaríamos 
en estos tres postulados:
Libertad, eclecticismo, comprensión". 566

Esta Obra fue declarada de mérito por la  Real Academia 
de la  H istor ia  y e l  Consejo de Instrucción Pública e l  16 de 
Marzo y e l  7 de Agosto de 1.936 respectivamente.

5 b b  i d . p .  2 5 5
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"Hace el Sr. Deleito un brillante resumen, 
avalorado con atinadas críticas sobre 
escuelas e individuos y da una noción exacta 
del conjunto cultural de la época 
contemporánea.
Este estudio no comprende a España, aunque 

al tratar del arte europeo inserte el nombre 
del español Pablo Rui 2 Picaso por su 
indiscutible influencia de tipo universal.
En "Cultura Contemporánea" desfilan las

mayores celebridades de todas las ciencias, 
la literatura, ‘las artes plásticas y la 
música europea de nuestro tiempo, agrupados y 
juzgados con la altura y preparación 
científica que caracterizan a este autor que, 
en todos sus escritos deja transparentar el  
sedimento que le han dejado sus copiosas 
lecturas". 567

"Meléndez Valdés en M ontpellier: Una casa de h i s t o r ia . -

Con motivo de la  ju b ila c ió n  del Sr. Altamira, presenta  
D ele ito  e s ta  Monografía, basada precisamente en 
in v est ig a c io n es  efectuadas en España y e l  Extranjero, 
siempre estimuladas por su maestro.

El punto de arranque de e s te  trabajo, son "Las Memorias 
de la  Real Academia Española", en su tomo VIII, páginas 263 
y s ig u ie n te s ,  que insertan una "noticia  sobre e l  
fa l lec im ien to  y exhumación de don Juan Meléndez Valdés".

A p artir  de aquí, nuestro autor in ic ia  su andadura de 
averiguar lo s  últim os años de Valdés y su muerte.

Recorre Archivos, B ib l io te c a s ,  cementerios, i g l e s ia s  y 
cualquier otro lugar que le  proporcione alguna luz sobre su 
in v est ig a c ió n . Entre e l lo s  destacamos lo s  s ig u ien tes :

-Archives Municipales de la Tour des Pins.
-Archives Départamentales, Communales et H osp ita liéres  
de L'Hérault.

-Mairie de M ontpellier. Bureau D'Etat C iv ile .
-Cimetiére y Bureau de L'Hópital Génerale (donde fue 

enterrado por tercera vez e l cuerpo de Meléndez y aún 
su b s is te  la  lápida puesta entonces).

-Bureau Municipal de Pompes Fúnebres.
-Bureau des Hypothéques.

567 Informe emitido por la Real Academia de la Historia. 
Madrid 16 de Marzo de 1.936 
Expediente Personal, . . .
Legajo 12.566/10 A.A.A.H. o.c.
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-D irection  des Contributions d ir e c te s  et du Cadastre.
-B ib liotheque de la V i l le  de M ontpellier.
-Bureau de L'Académie dans le  Jardin des P lantes.
-Le Faculté de Médicine.
-L 'E cla ir  (D iario cu ltivador de la  H istor ia  Local).
-E g lis e  Sainte E u la lie  (donde se celebraron honras 

fúnebres por Meléndez Valdés).
-Casa señalada hoy en e l  número 11, en la Rué des 

Soldats (donde v iv ió  y murió Meléndez).

D ele ito  nos presenta de forma minuciosa todos loa
avatares por lo s  que va pasando Valdés, desde su huida de
España, por haber servido a l gobierno de José Bonaparte 
(p a té t ic o  éxodo en e l  que estuvo a punto de sucumbir, 
capturado y condenado a muerte por lo s  p a tr io ta s )  hasta su 
res id en c ia  en Tolousse, Nimes, A lais y Montpellier; 
centrando su atención en es ta  última ciudad, por ser és ta  su 
d e f in i t iv a  res id en c ia .

Describe la  casa en que murió Valdés, e l  número 11 de
la  rué des Soldats. Pero no es só lo  la mera descripción  lo
que in teresa  al autor sino que por e l  contrario , in tenta  
l le g a r  a la  esencia  misma de la  H istor ia , averigua las  
personas que rodearon al poeta, su forma de vida, e l  tipo  de 
alimentación que ha de l le v a r ,  por carecer de medios 
económicos; la s  condiciones f í s i c a s  de la  c a s a , . . . e t c .

“Valdés, por haber servido al gobierno de 
Bonaparte, se vio obligado a abandonar España 
en 1.813.
La restauración de Fernando VII en su trono 

de monarca absoluto, cerró a piedra y lodo 
las fronteras a los míseros que, bajo el 
dicterio de afrancesados, paseaban sus 
nostalgias de proscriptos más allá de los 
Pirineos.
Meléndez, que, al salir de España había 

pronosticado no poder pisar más su suelo, 
perdió toda esperanza de retomo.
Los sufrimientos morales, que desahogaba en 

sus versos de expatriado, y las antiguas 
dolencias, agravadas por una mala 
alimentación, casi exclusivamente leguminosa 
(única que le permitía su pobreza), 
hiciéronle contraer una afección intestinal. 
Un accidente apoplético precipitó su fin en 
pocas horas. Falleció la noche del 24 de Mayo 
de 1.817, a los 63 años de edad, rodeado de 
parientes -su esposa y su sobrino don 
Cristóbal- y compañeros de emigración, que le
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prodigaron lo s  más s o l íc i t o s  cuidados". 568

A la  vez que presenta todas e s ta s  s itu a c io n es ,  
encuentra también otros sucesos acaecidos en la  mima casa 
donde v iv ió  y murió e l  poeta; y cuyo p rop ietario  fue e l  
famoso Dr. Fages, eminente médico y hospedero de Meléndez.

"Bastaría a su celebridad el hecho de que 
a l l í  viviera, desde 1.813 a 1.817, el gran 
poeta español Meléndez Valdés. Pero 
nuevamente adquirió relieve la tal vivienda , 
desde 1.819 a 1.824, por los sucesos y 
personajes misteriosos y destacados que con 
aquella casa se relacionan.
Allí fue a dar a luz secretamente una gran 

dama de la Corte de Luis XVIII, que se confió 
a la ciencia y a la reserva del doctor 
Fages". 660

Cuando D ele ito  escr ib e  es ta  Monografía aún estaban 
in éd ita s  sus pesquisas últim as sobre nuestros emigrados de 
1.813 a 1.820; razón por la  cual consideró un deber e l  
dedicar sus prim icias a quien hizo nacer en é l  la  idea de 
t a l  labor:

"Al rogarle que acepte estas fragmentarias 
notas, no hago sino darle algo que en gran 
parte es suyo". 570

Es un trabajo breve, pues ten ía  que acogerse a la  
normativa impuesta. Según e l  Comité Organizador, la  
extensión máxima de lo s  trabajos no podía exceder la s  16 
páginas, con e l  f in  de que e l  Homenaje tuv iese  una mayor 
variedad de trabajos y un mayor número de firmas.

El Homenaje constaba de cuatro secc ion es ,  
correspondientes a la s  d irecc ion es  in te le c tu a le s  más 
cu ltivad as por e l  Sr. Altamira:

1 . -H is to r ia  y metodología h is tó r ic a .
2 . -C iencias Juríd icas y especialmente H istor ia  del  

Derecho y Derecho In ternacional.

cee DELEITO Y PIÑUELA, José: Meléndez Valdés en Montpellier 
Una casa de Historia. Memoria para el Homenaje a 
D. Rafael A. Apuntes personales, 1.936 p. 3

s00 ID. p. 10

57° ID. p. 2
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3 . -Pedagogía y cu estion es p a c i f i s t a s .
4 . -C r ít ic a  e H istor ia  de L iteraturas Modernas.

La l i s t a  de colaboraciones es bastante amplia, entre  
e l l o s  destacamos:

-S . y J. Alvarez Quintero.
-Barras de Aragón (ca ted rá tico  de la  Universidad de 

Madrid).
-Alfonso Cortés (ca ted rá tico  d el I n s t i tu to  de

V a lla d o lid ).
-Cayetano Alcázar.
-Gould ( s e c re ta r io  del Congreso Internacional de

Educación Moral).
-Lafuente (ca ted rá tico  y d irector  del I n s t i tu to  de 

A lic a n te ).
-Carreras Artaud (ca ted rá tico  del I n s t i tu to  de

B arcelona).
-Mirkine-Guetzevitch (se c r e ta r io  del I n s t i tu to  de 

Derecho P úblico).
-Bustamante (Juez del Tribunal permanente de J u s t ic ia  

In tern a c io n a l) .
-Beneyto (profesor a u x il ia r  de la  Universidad de 

V a len c ia ) .
-Viñas (ca ted rá tico  de la  Universidad de Santiago).
-Ots (ca ted rá tico  de la Universidad de V alencia).
-De Buen (magristrado del Tribunal Supremo).

Fueron numerosas la s  adhesiones a l  Homenaje tanto  
nacionales como extranjeras. Don Rafael, era persona muy 
querida por todos.

D ele ito  consulta a l Sr. Altamira varias  veces sobre la  
amplitud y contenido de es ta  monografía.

"Su trabajo sobre M. Valdés me ha gustado 
muchísimo y puede usted estar tranquilo 
respecto del interés histórico de él.
Su introdución me ha causado una emoción 

profunda". 571

D ele ito  p artic ip ó  en e l  Homenaje como d isc íp u lo  y 
compañero:

571 Altamaira A Deleito 
Madrid 10 Enero 1.936
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“Si a este Homenaje concurren pensadores, 
investigadores, científicos y literatos de 
los más diversos países del Viejo y nuevo 
mundo,. . .  con mayor razón, debemos acudir los 
que tenemos a gala y a honor el ser sus 
discípulos, e l haber formado nuestra 
personalidad al calor de sus enseñanzas, 
haber aprendido en sus libros el verdadero 
concepto de la Historia, y guardar sus 
lecciones como semilla preciosa, que 
sembramos y deseamos ver fructificar en los 
jóvenes espíritus escolares".S72

Además de la  re lación  m aestro-d iscípu lo , entre ambos 
e x i s t i ó  siempre una profunda amistad.

Don Rafael ten ía  en gran estima la opinión personal y 
p rofes ion a l de nuestro autor. Este respeto y consideración  
era mutuo.

"La dedicatoria es tan sencilla, y está tan 
bien dicha que me ha parecido nueva y 
superior a todas y me ha estremecido de 
orgullo por tener en Ud. a un amigo". S73

"La T risteza  de la  L iteratura Contemporánea".

Esta obra es fruto de las Conferencias que D ele ito  dió  
en El Ateneo C ie n t íf ic o  y L iterar io  de Valencia. Se publica  
en Madrid en 1.911 en la  Tipografía de la  "Revista de 
Archivos, B ib lio teca s  y Museos".

Nuestro autor estudia  la s  causas productoras de nuestro 
estado e s p ir itu a l:

-La sen sib il id a d  enfermiza.
-La f ieb re  del a n á l i s i s .
-El escepticism o.
-La obsesión de la  c r í t i c a .
-El exceso de cu lto  a l Yo.
-El aburrimiento, todas e l l a s  causas internas y como 

causa externa, e l  d eseq u ilib r io  económico.

s72 IBID. p. 1

673 Altamira A Deleito 
Madrid 14 Enero 1.936



"Somos una generación de nuerópatas, abúlicos 
y tristes, que marchamos sin rumbo por la 
vida, con el casancio y la desorientación de 
quien va por un desierto, el alma vacía de 
ideales y el cuerpo rendido por la 
fatiga”.574

Ese estado del e s p ír i tu ,  se extiende a todas la s  capas 
s o c ia le s ,  lo mismo a la s  r ica s  que a la s  pobres, a la s  
cu lta s  que a la s  ignorantes y se r e f l e j a  en la  L iteratura  
-nos d irá  D e le i to - ,  con producciones en la s  que siempre 
campea la  t r i s t e z a ,  e l  dolor, e l  pesimismo, . . .  como notas 
dominantes.

"La alegría española es una leyenda. No hay 
que llegar a la morriña gallega, ni a las 
nostalgias de astures y euskaldunas. La misma 
Andalucia, metrópoli del buen humor, patria 
de la guasa y el chiste, tiene un fondo de 
tristeza y languidez moruna.
En lo más recóndito del alma nacional, vibra 

siempre alguna fibra dolorida". 075

El autor se detiene  en e l  a n á l is i s  de nuestras  
p r in c ip a le s  producciones, a p artir  de lo s  comienzos del S. 
XIX, y compara es to s  tiempos de negro pesimismo, con 
aquellos otros de nuestra l i te r a tu r a  de Oro, en lo s  que se 
ten ía  concepto d is t in t o  de la vida, no obstante ser e l l a  
entonces más penosa para la  generalidad; e l  id ea l r e l ig io s o  
"llevaba la resignación  a la s  almas doloridas".

El autor, después de demostrarnos con su copiosa  
erudición que ha hecho un estudio profundo de nuestros  
poetas, n o v e l is ta s  y e s c r i to r e s  dramáticos, y de sus 
p r in c ip a le s  obras, no se deja arrastrar del pesimismo de 
esas escuelas  que nos condenan a dolor perpetuo, y no dejan 
que un rayo de s o l  se f i l t r e  por algún resqu ic io  para 
consuelo del alma.

"Si la causa eficiente del sufrimiento 
moderno es el desequilibrio orgánico, 
especialmente psíquico y nervioso, y el 
desequilibrio social, esperemos que, 
desvanecida la causa, podamos libramos de

674 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Tristeza de la Literatura 
Contemporánea. Tip. Rev. Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Madrid, 1.911 p. 5

»75 ID. p. 41
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sus e fec to s  malsanos". 576

Confortado con es ta * id ea , recuerda, la  c r i s i s  de la  
sociedad pagana, y afirma que:

"El pesimismo demoledor de hoy no es, no 
puede ser, más que un estado de tránsito de 
la sociedad de ayer a la de mañana, pero que 
es necesario para ello vigorizar el ideal, 
poner la vista en lo alto, por lejano que 
esté; constituirnos un aéreo alcázar, para 
que nuestro espíritu agitado descanse o 
sueñe. Sólo así encontraremos sentido a la 
vida, y seremos capaces de sufrirla y de 
amarla. No importa donde hayamos de poner el 
ideal: en el cielo o en la tierra, en
nosotros o en el mundo exterior. Esté en la 
ciencia, como creen los positivistas; en la 
justicia social y el trabajo, como entendía 
Zola; en la fraternidad universal como supone 
Tolstoi; en el ensanchamiento de la propia 
personalidad, como predicaron Nietzche, Ibsen 
y Sudermman; lo esencial es encontrar ese 
ideal, como remedio contra el escepticismo 
helado e infecundo”. 577

En e s te  texto  m anifiesta  e l  autor, sus profundos 
conocimientos f i l o s ó f i c o s  y l i t e r a r io s  y, sobre todo, su 
profunda confianza en e l  "ser humano".

Con motivo de la  publicación  de e s te  f o l l e t o  
aparecieron en la  prensa lo ca l y n acional, comentarios al  
respecto , veamos algunos de e l lo s :

"El estudio de esta obra está hecho con una 
escrupulosidad tan bien meditada y también 
escogida, que puede afirmarse, que es uno de 
los más serios trabajos de literatura 
contemporánea, hecho en nuestra ya olvidada 
república de las letras.
Tomando por origen a Goethe y a Ibsen; no 

olvidando a Schopenhauer y Nietzsche; 
recordando siempre a Maeterlinck y 
D'Annunzio; teniendo presente a Baudelaire y 
Verlaire, nos hace un cuadro histórico y 
cronológico de las vicisitudes y orígenes de

ID. p. 47

s77 ID. p. 51
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la tristeza en el naturalismo y de las 
exageraciones y sadismos de la literatura 
decadente y modernista que dejan satisfecho 
el espíritu de crítica por exigente que éste 
sea". C7B

"La Tristeza en la Literatura Contemporánea 
es más que nada una obra de crítica, de 
análisis, pero no por ello deja de ser obra 
de ideas.

Representa un trabajo maravilloso el haber 
resumido toda la literatura contemporánea 
desde ese carácter, el de la tristeza, el del 
pesimismo en todos sus géneros.
La obra de Deleito es una contribución muy 

estimable a la sociología literaria, y será 
preliminar inexcusable para el estudio de la 
literatura Contemporánea". 570

Las Provincias, la Revista de C aste llón , El P a ís , El 
Pueblo, . . .  entre o tros , publicaron c r í t i c a s  l i t e r a r ia s  
sobre e l  tema.

De entre su correspondencia, entresacamos algunos 
comentarios relacionados con es ta  Obra:

"Las más cordiales gracias mi distinguido 
amigo, por el amable envío de la edición 
aparte de su "Tristeza", la mayor parte de la 
cual he leido en "La Lectura", con el vivo 
interés que merece". SBO

Don Francisco Giner, e l  "gran maestro de maestros", 
conocía también la  Obra de nuestro autor.

"El libro es realmente muy interesante a 
pesar de lo reducido que está por exigencias 
de espacio, un tema que tan amplio podría ser

s7B CANDELA ORTELLS, V.: “Sobre la Tristeza" 
en MERCANTIL VALENCIANO. 24 Dic. (1.912)
(Archivo de Da Virginia D.)

670 CASES CASAN, Antonio: "La tristeza en la literatura 
contemporánea" en EL CORREO. 5 Marzo (1.912) 
(Archivo de Da Virginia D.)

580 Francisco Giner A José Deleito
Madrid 5 Febrero 1.912 (Es una tarjeta)
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y que a tan inesperados desenvolvimientos se 
presta. El folleto de Ud. comprendía toda una 
estética y aún acaso toda una ética moderna 
porque el pesimismo y el optimismo son 
precisamente las situaciones de trasfondo en 
que el Arte converge con la Vida". 681

"El Sentimiento de t£ÍS.t£¿a en la Literatura

Contemporánea. -

Durante bastantes años D ele ito  estuvo preparando esta
Obra:

"Sentía gran cariño por ella.
Fue una labor muy minuciosa y le costó mucho 

esfuerzo concluirla". S82

Antecedentes de és ta  son e l  Discurso Inaugural le íd o  en 
El Ateneo de Valencia y otras Conferencias, a s í  como e l  
F o lle to  sobre "La tr is teza "  (1 .9 1 1 ) .

Al ser un tema tan amplio y trascendente requería ser  
tratado de nuevo con mayor d esarro llo  y a dárselo tiende  
e s ta  obra; donde lo que fue F o lle to  de pocas páginas se 
convierte  en l ib r o .

"Con el objeto de desenvolver y probar puntos 
y afirmaciones sólo apuntadas por mi antes de 
forma esquemática; llevar mi estudio hasta el 
momento actual, abarcando en él las últimas 
direcciones estéticas; y de modo 
especialísimo, para poder ahora, con más 
espacio, seguir todo el proceso de la 
Tristeza literaria del último tercio del S. 
XVIII hasta el día". sea

581 Andrés González Blanco A José Deleito P.
Madrid 13 Nov. 1.912

582 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito 0.
Madrid 12 Abril 1.989

583 DELEITO Y PIÑUELA, José: El Sentimiento de Tristeza en 
la Literatura Contemporánea. Edit. Minerva 
Barcelona, 1.923 p. 6
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Comienza examinando en la primera parte del l ib ro  "La 
t r i s t e z a  en la  vida, en e l pensamiento y en las  le t r a s " . Y 
entre la s  causas de la t r i s t e z a  actual incluye la  neu rosis ,  
la  f ieb re  del a n á l i s i s ,  la c r í t i c a  y la  duda; e l  "Tedium 
v i t a e " ; e l  malestar de la s  c la s e s  obreras; la  c r i s i s  
económica; la ag itación  p o l í t i c a  y la  t r i s t e z a  ingénita  de 
lo s  jóvenes. En lo s  in te le c tu a le s  reconoce como p r in c ip a le s  
causas e l  "dolor de pensar" y e l  pesimismo f i l o s ó f i c o ,  
destacándose con enérgico r e l ie v e  d e l cuadro la s  f iguras de 
Schopenhauer, Hartmann, N ietzche, S tirner y Gobineau.

"El intelectual de nuestro tiempo tiene la 
obsesión del problema social, que es más bien 
el problema económico, igual que la del 
problema psíquico; ambos son, los dos polos 
del sufrimiento contemporáneo.

Sea cual sea su actitud, el intelectual 
sufre, porque pulsa y paladea, uno a uno, 
todos los dolores del alma contemporánea. El 
intelectualismo es, a la vez, un diploma y un 
grillete. Quien le alcanza, ufánase de ser 
superior a los otros, y tal superioridad, 
cerebral y sensitiva, es también superior 
capacidad de padecimiento.
La influencia de la sabiduría en la 

desolación espiritual es reconocida desde 
tiempo remoto". 584

En e l  estudio  que dedica a "la sen s ib il id a d  l i t e r a r ia  
ayer y hoy" traza e l  Sr. D ele ito  un exacto parale lo  entre la  
serenidad griega y la  inquietud moderna; señala e l  contraste  
entre la  descripción  de la  vida aventurera y la  descripción  
del l ib e r t in a je  y e l  amor, cerrando es ta  primera parte  
ex p o s it iv a  y doctr in a l con un estudio  sobre la  e s t é t i c a  del 
dolor contemporáneo.

La segunda parte, que con stituye  e l  cuerpo de la  Obra, 
es un acabado y profundo "proceso h is tó r ic o  de la  t r i s t e z a  
l i t e r a r ia  en nuestro tiempo".

Agrupados por escuelas y por épocas, comienzan a 
d e s f i la r  la s  b r i l la n te s  falanges de los  grandes poetas y 
pensadores modernos con su propia personalidad, animados por 
m isteriosa  v ita lid a d  a través de las  páginas c r í t i c o -  
b iográ ficas  de sus contemporáneos, que con exq u is ito  a c ier to  
se lecc io n a  e l  Sr. D e le ito .

s84 ID. p. 32
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Al examinar "la t r i s t e z a  romántica", evoca las  f iguras  
de lo s  precursores del romanticismo en Francia, en 
In g la terra , en Alemania, en I t a l ia ;  describe la ag itación  de 
lo s  e s p ír i tu s  a l alborear e l  s ig lo  XIX; pinta con mano 
maestra a Byron y al byronismo; a lo s  grandes narradores 
románticos como a lo s  secundarios, conduciéndonos a l apogeo 
romántico de la  l í r i c a  francesa, a l desarrollo  de la novela  
y e l  teatro  bajo e l  romanticismo y a la  protesta so c ia l  
romántica.

Cierra e s te  c i c lo  un estudio  del romanticismo en 
I t a l i a ,  en Alemania y en Rusia, y un conciso comentario, 
t i tu la d o  "la huella  romántica" fundado en dos obras: "El mal 
romántico", de S e i l l i e r e ,  y "la herencia romántica" de 
E ste v e .

"He dado quizás demasiada extensión al 
estudio de la tristeza romántica. Pero es que 
en ella, latente y en embrión se halla en 
rigor toda la tristeza literaria de nuestra 
edad, en sus infinitos matices, modalidades y 
cambiantes". SS5

Destaca D ele ito  e l  a n á l i s i s  de la  tr is te z a  en lo s  
parnasianos; la  t r i s t e z a  del horror en la  l itera tu ra  de los  
cuentos pavorosos y de los versos d ia b ó lico s  y macabros, al 
cual sigue una m agistral descripción  de "la t r i s t e z a  
r e a l i s t a  de la  vulgaridad cotidiana" en e l  realismo de la  
novela francesa e in g lesa , en e l  impresionismo de la  primera 
y en e l  realismo del teatro  francés; y llega , en aras de 
e s te  d esarro llo  cronológico del sentim iento de t r i s t e z a ,  a 
la  pato lóg ica  y e g o s t is ta  del naturalismo Zolesco, y al
mismo tiempo a la  consigu iente  reacción n eo id ea lis ta , a l  
prerrafaelism o, a la  poesía  sim bólica y a l natural
decadentismo y satanismo n i h i l i s t a  y sádico.

El teatro  belga y escandinavo y la  literatura  germánica 
actual son la l la v e  que c ierra  e s te  c ic lo  proteico en e l  que 
todas la s  ansias se agitan, pero todas las esperanzas
perduran.

La t r i s t e z a  m ística  y humanitaria, engendrada por e l  
dolor secular del pueblo ruso y la s  causas de e s te  dolor,
preceden metódicamente al estudio  de lo s  grandes maestros de 
la  novela rusa, de sus sucesores y de los  escritores jóvenes  
de la  Rusia actu a l.

El pesimismo en la  l i te r a tu r a  in g lesa  de nuestros d ía s ,  
en la  novela y en e l  tea tro , es otro a n á lis is  detenido, 
in teresantisim o como los  precedentes, a s í como e l  dolor

id .  p. 143
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p a tr ió t ic o  y la t r i s t e z a  de la  carne en la  poesía  de I t a l i a  
después del romanticismo y la  sensualidad morbosa en los  
e s c r i to r e s  modernos: erotismo eslavo y francés.

Las últim as d irecc iones  l i t e r a r ia s  en Francia en la  
novela p s ic o ló g ic a  y ex ó tica , en e l  drama n a tu r a lis ta  y en 
e l  teatro  l ib r e  y en e l  v io len to  del "Grand Guignol" es un 
detenido examen que r e a liz a  e l  autor, para mostrarnos la  
l i t e r a tu r a  u ltrap iren a ica .

Llega e l  autor luego del "futurismo" al "dadaismo", 
pasando por e l  "cubismo", "creacionismo" y "ultraismo".

Termina e s ta  magnífica h is to r io g r a f ía  de la  t r i s t e z a  
contemporánea con un cap ítu lo  sobre la  in flu en c ia  de la  Gran 
Guerra en la  l i t e r a tu r a  novelesca , poética  y t e a tr a l .

Analizar es ta  obra no es ahora nuestro o b je t iv o ,  tan 
só lo  pretendemos dar una v is ió n  g lobal de su importancia, su 
argumento y su repercusión en e l  mundo de la s  l e t r a s .

La Real Academia de la  Lengua emitió Informe con fecha  
20 de Octubre de 1.925, declarándola de mérito re levante:

"El erudito catedrático se propuso trazar en 
esta obra la antología de la tristeza en las 
obras maestras del siglo pasado y comienzos 
del actual. Y en verdad que logró su objetivo 
con gran fortuna porque laborioso y discreto 
así supo acopiar, materiales como utilizarlos 
después con amenidad y soltura de estilo".588

El lib ro  fue todo un é x ito ,  fruto de una labor ardua, 
de profundo estudio  y len tas meditaciones.

Azzati d ijo  de é l:

"El libro de Deleito es interesantisimo y 
nuevo. Sí, son muchos los estudios parciales, 
los juicios críticos, acerca de un autor y 
aún de una escuela, naturalmente. Pero esta 
visión de la tristeza a través de los libros 
y el método claro, casi diría, didáctico, a 
que está sometido el análisis, son la obra de 
un entusiasta.

586 Informe emitido por la Real Academia de la Lengua.
Madrid 16 Octubre de 1.925
Expediente Personal, . . .  Legajo 12.566/10 
A.A.A.H. o.c.
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No sólo son curiosos, sugestivos los 
ejemplos, las citas, los extractos de una 
bibliografía copiosa como la que sirve a 
Deleito de sustento de su tesis, sino su 
exposición, su estilo, la elevación ejemplar 
a que llega el autor en su constante 
comentario, revelador de una exquisita 
sensibilidad, de una sana y recta 
inteligencia.

Las letras españolas deben gratitud al 
Sr. Deleito. Sólo un hombre dispuesto a una 
lenta labor para la que son necesarios años 
enteros, puede dar cima y fin a empresa tan 
seria y d i f í c i l”. 587

Manuel C a s t i l lo  publica también una amplia c r i t i c a  
l i t e r a r i a :

"José Deleito, mi compañero y amigo, es uno 
de esos hombres constituidos para trabajos 
rudos y tenaces de investigación, que 
requieren cultura vasta, voluntad firme, 
naturaleza acerada y amor al trabajo, de esos 
que convierten su gabinete de trabajo en un 
verdadero laboratorio, donde, con paciencia y 
tesón, se producen obras cuyo estudio sólo 
revela una labor de benedictino, que obliga, 
a quien las lee, a interesarse y a meditar 
sobre ellas". 588

Los comentarios l i t e r a r io s  en la  prensa lo c a l  y 
nacional fueron variadísim os: El Mercantil Valenciano, Las
P rovincias, El Diario Español, La Libertad, El A.B.C., El 
T elégrafo , La Nación, La Correspondencia de Valencia, El 
Sol, El Diario de Mallorca, Las N o tic ia s ,  El P a ís . The 
T im e s . . . ,  entre otros publicaron la  n o t ic ia .

Cuando D ele ito  t ien e  es ta  obra ca s i  f in a liza d a , don 
Rafael Altamira le  asesora sobre otros l ib ro s  parecidos, en 
otros p a íses  y sus nombres re sp ect iv o s .  580

507 AZZATI, F.: "El arte y la vida" en EL PUEBLO.
17 de Noviembre (1.923)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)

588 CASTILLO, Manuel: "El sentimiento de tristeza" en 
LA VOZ VALENCIANA. 24 Nov. (1.923)2 
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)

580 Rafael Altamira A José Deleito 
La Haya 9 Julio 1.923
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Se preocupa por la  acogida de la  Obra en e l  
extranjero . S0°

Azorín da la  enhorabuena a José D ele ito  por su lib ro  
sobre "El Sentimiento de t r i s t e z a  en la L iteratura
Contemporánea". 501

"No he dicho nada todavía de su libro. Doy 
preferencia a los asuntos españoles.
España sobre todo.
Su Obra es interesantísima". 602

"Lecturas Americanas".-

Esta obra es una recop ilac ión  b ib l io g r á f ic a  de 
a r t íc u lo s  y c r í t i c a s  l i t e r a r ia s  e s c r i ta s  por nuestro autor 
en d iversas r e v is ta s ,  especialmente "La Lectura".

Se publicó en Madrid en 1.920

Divide la  obra en cuatro partes:

1 . -L iteratura  de Hispano-América.

2 . -América v is t a  por los  españoles.

3 . -La emancipación de América v is ta  por los coetáneos.

4 . -D iversos l ib ro s  americanos.

En la  primera, d e s f i la n  lo s  más notables e s c r i to r e s ,  
como e l  venezolano Blanco Fambona, b ib liógra fo , c u e n t is ta ,  
poeta, h is tor iad or , c r í t i c o ,  e t c . . . ,  cuya intensa labor 
l i t e r a r ia  estudia  de ta l  forma, que e l  más alejado de su 
merecido conocimiento forma idea exacta de lo que aquel 
gran e s c r i to r  fue.

Siguen a es to  c r í t i c a s  atinadas sobre la  obra 
l i t e r a r ia ,  debida a Gonzalo Zaldumbide, que hizo un estudio  
acabadísimo de la  revolución l i t e r a r ia  y a r t í s t i c a  de 
Gabriel d'Annunzio, y del e s c r i to r  americano Enrique Rodó.

B0° Rafael Altamira A José Deleito 
Madrid 11 Octubre 1.924

001 Azorín A Deleito
Madrid 11 Nov. 1.923

502 Azorín A Deleito
Madrid 4 Junio 1.924
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En la segunda parte, figuran Rafael Altamira, e l  gran 
español, que, recorrió  la s  Américas, en p a tr io ta  y cu lta  
exploración; que ha llevado acabo una empresa l i t e r a r ia  que 
puede c l a s i f i c a r s e  en dos partes:

Relaciones hispano-americanas y Crónicas de España, en 
la s  que d esa rro lla  y ataca con la  serenidad de un hombre de 
es tu d io , todas la s  cu estion es que afectan a nuestras  
re la c io n es  tr a s a t lá n t ic a s ,  como la Universidad hispano
americana, la  emigración, e l  intercambio cu ltu ra l y nuestros  
problemas nacion a les .

"Se trata, pues, de una recopilación, un 
mosaico, cuyas piezas aparecen unidas por 
hábil ensambladura y en todas las cuales se 
observan los dotes privilegiados del autor.
Si como historiador de nuestro pueblo ha 

realizado Altamira una labor de divulgación 
sin precedentes en cuanto a nuestra historia 
interna; juntamente con el historiador hay en 
él un literato, un crítico, un periodista, un 
sociólogo, atento a todas las 
transformaciones sociales; un pedagogo, en 
quien se advierte la huella de D. Francisco 
Giner y también un político en la forma libre 
del ciudadano reflexivo, patriota sin 
patriotería, que se interesa por los 
problemas nacionales y aspira al mejoramiento 
de su País". 603

Andrés González Blanco, también aportó su contribución  
a la  p a tr ió t ic a  obra de aproximación a la  república
sudamericana; trayendo a cap ítu lo  estu d ios c r í t i c o s  sobre 
e s c r i to r e s  representantes de América. Su o b je tivo  es ,
afirmar y renovar lo s  lazos in te le c tu a le s  y s o c ia le s  con
América.

Destaca también D e le ito , la  aportación de Vicente  
Blasco Ibañez:

"La Argentina y sus Grandezas es una obra
doctrinal y de conjunto, en que el autor, 
recibido y agasajado regiamente por el pueblo 
argentino, salda con él su deuda de gratitud, 
constituyéndose en propagador de las glorias 
de esta nación joven". 504

603 DELEITO Y PIÑUELA, José: Lecturas Americanas. 
Edit. América. Madrid, 1.920 p. 67

se* ID. p. 110
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En la  tercera  parte d e s f i la n ,  en gran número, una se r ie  
de personajes que in terv in ieron  personalmente en aquella  
época en que, s in t ién d o se  mayores de edad, aquellos p a íses  
se emanciparon de la  p atr ia  potestad española, como los  
gen era les  O'Leary, que e sc r ib ió  sobre Bolívar, Urdaneta, 
García, Camba y M iller; cuyas memorias aportan in teresan tes  
datos para e l  estu d io  de aquella etapa h is tó r ic a ;  Lord 
Cochrane, Fray Servando, Teresa de Mier, e l  Regente Heredia, 
Ma Graham, San M a r t ín , . . .  e tc .

La última parte, es un estudio  c r í t i c o  sobre varios  
l ib r o s  que tratan sobre asuntos americanos, por Paul 
Groussac y Carlos A. V illanueva. En forma animada y viva  
trazan e l  panorama de la  sociedad bonaerense al comenzar e l  
s ig lo  pasado.

D ele ito  presenta lo s  d iversos problemas l i t e r a r io s ,  
h is tó r ic o s ,  p o l í t i c o s ,  e t c . . . ,  que lo s  autores c itad os  
plantean en sus obras con admirable claridad, a lte z a  de 
miras y perfecto  conocimiento de sus fuentes de información. 
Y aunque e s te  lib ro  es en su conjunto una c r í t ic a  de otros  
l ib r o s ,  es amena por su lectu ra , tanto por la variedad de 
temas que estudia  como por su cuidada y correcta forma 
l i t e r a r i a .

Don Rafael Altamira r e a liz a  toda una crónica l i t e r a r ia  
con motivo de la publicación de e s ta  Obra:

"El libro del Sr. Deleito ofrece un cuadro 
muy rico en matices y que en breve espacio, 
enseña al lector muchas cosas y lo orienta 
provechosamente en una gran parte de la 
literatura política e histórica americanista, 
en amena literatura.
Y como Deleito escribe con gran claridad y 

soltura y está muy lejos de ser uno de esos 
críticos amazacotados y soporíferos, o de una 
erudición tropical que sólo sirve de alarde a 
quien la procura, su libro se leerá 
fácilmente y prestará sin esfuerzo el 
servicio, muy apreciable, que miden sienpre 
las publicaciones de su clase". C0S

"Denuncia la obra del Sr. Deleito un tenaz 
trabajo de gabinete y un conocimiento poco 
común del movimiento literario americano, que 
debiera ser imitado por muchos que alardean 
de gran amor a la patriótica empresa que

505 ALTAMIRA CREVEA, Rafael: "Sobre Lecturas Americanas” 
en DIARIO ESPAfiQL (La Habana), 13 Octubre (1.920) 
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)
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persigue un mutuo conocimiento
hispano-americano, único nexo que puede ligar 
los destinos de aquellas tierras que 
colonizamos y civilizamos". 506

"Est ampas d,el. Madrid T e a t r a l  f i n  de s i g l o " . -

Nuestro autor, por c ircu n stan cias de fam ilia  (aspecto  
tratado anteriormente en e l  P e r f i l  B iográfico) v iv ió  muy de 
cerca desde su in fan cia , la  vida te a tr a l  madrileña y e s ta  
obra es en su mayor parte fruto de recuerdos personales.

Presencia la s  f i e s t a s  t e a tr a le s  y solemnidades más 
sonadas, e l  debut y e l  apogeo de lo s  más i lu s t r e s  
dramaturgos, comediógrafos, músicos, actores y t i p l e s .

“Alcancé, nos declara él mismo, la evolución 
del teatro en sus varios géneros, presencié 
no pocas de sus intimidades, y conocí algunas 
anécdotas de entre bastidores". 507

De e s te  arsenal de memorias le janas, fue extrayendo 
m ateria les para una s e r ie  de a r t íc u lo s  que publicó en El 
Mercantil Valenciano, desde e l  25 de Enero de 1.931 hasta e l  
1 de Noviembre de 1.936 (Plana Dominical de la  sección  de 
Teatro ) .

In icia lm ente aquel propósito estaba proyectado para una 
s e r ie  de cuatro o s e i s  a r t íc u lo s ,  pero e l  in terés  con que e l  
público lo s  acogió , forzó a continuar e l  trabajo, siempre 
con in te ré s  y respaldo popular constante, a l extremo de que 
llegaron  a publicarse 220 a r t íc u lo s .  Posteriormente a 
in s ta n c ia s  de amigos y admiradores e l  autor decid ió  
reu n ir lo s  en un l ib ro ,  que es é s te  que ahora comentamos.

506 DON NADIE: "Lecturas Americanas" en LA VOZ VALENCIANA. 
8 de Marzo (1.921)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)

507 DELEITO Y PIÑUELA, José: Estampas del Madrid Teatral 
f in  de sifílc?.
Ed. S. Calleja 
Madrid, 1.946 p. 1
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La Obra se d iv ide  en s e i s  partes de muy d esigual  
exten sión . La primera. t itu la d a  ”E1 Teatro Español en 
tiempos de Vico y Calvo"; pasa r e v is ta  a los p r in c ip a le s  
estren os y reposic iones que tuvieron lugar durante e l  
período de re feren c ia  en e l  más antiguo de lo s  c o l i s e o s  
madrileños que continúan en nuestros d ías; lo s  mayores 
é x i t o s ,  en e l  teatro  c lá s ic o  y e l  drama romántico, de 
aq uellos  magos de la  declamación que fueron Rafael Calvo y 
Antonio Vico; destaca la  gran pérdida sufr ida por e l  arte  
escén ico  con la temprana muerte del primero (1 .888 ) y la  
continuación de la  misma escuela  declamatoria por su hermano 
Ricardo Calvo. Con motivo de reseñar los  comienzos de la  
compañía Guerrero-Diaz de Mendoza, determina con p rec is ión  
lo s  primeros pasos escén icos de Ma Guerrero. Finalmente, una 
defensa cord ia l de Echegaray, que v io  amargadas la s  
postr im erías de su producción por lo s  ataques de lo s  
"jóvenes del 98", pone f in  a esa parte del l ib r o ,  sazonado 
con e l  hilván de personales memorias y anécdotas v iv id a s .

En la  segunda p a r te . dedicada a l Teatro de la  Comedia, 
se destaca la  activ idad del actor y d irector  Mario López 
Chaves, conocido y afamado en e l  mundo te a tr a l  bajo e l  
seudónimo de Emilio Mario; su devoción por la  comedia 
moratiniana y la  de Bretón de lo s  Herreros,que l le v ó  a la  
escena con propiedad meticulosa; sus d esvelos por la  
compostura, e legancia  y buena presentación de la s  obras. En 
e s te  Teatro de la c a l le  del Principe estrenó su propio h ijo  
(Emilio Mario) la  comedia f e s t iv a  "M ilitares y 
Paisanos"(1 .888);  a l l í  se dieron lo s  primeros pasos hacia la  
escena r e a l i s t a ,  que in ic ió  Enrique Gaspar, s ig u ió  con 
Galdós y había de tr iunfar  con Benavente.

Se describe con c ie r ta  atención e l  comienzo t e a tr a l  de 
Benito Perez Galdós, ya n o v e lis ta  famoso en aquellas fechas.  
Empieza con e l  estreno de "Realidad" (1 .8 9 2 ) ,  que propone 
una solución  revolucionaria  ante e l  añejo c o n f l ic to  del  
honor conyugal u ltrajado , que tantas obras dio a nuestra  
escena; sigue con la  de "La loca de la  casa" (1 .8 9 3 ) ,  "La de 
San Quintin" (1 .8 9 4 ) ,  y "Da Perfecta", encarnada por la  
a c tr iz  Ma Alvarez Tubau.

Dos cap ítu los  engloba e l  estreno y éx ito  fulminante de 
"Juan José" (1 .895 );  lo estrenó Miguel Muñoz y Antonio Vico.

Tal vez lo que más in teresa  en es ta  segunda parte es lo  
refen te  a lo s  p r in c ip ios  de Jacinto Benavente, que viene a 
renovar por conpleto la escena española con sus comedias 
finamente s a t ír i c a s  y mundanas, de poca acción y mucho 
d iá logo , chispeante y sagaz. Estrena sucesivamente "El nido 
ajeno" (1 .8 9 4 ) ,  "Gente conocida" (1 .8 9 6 ) ,  "La comida de la s  
fieras"  (1 .8 9 8 ) ,  y "La gata de Angora" (1 .9 0 0 ) ,  por no c i ta r  
sino la s  más importantes.

A los primeros tiempos del Teatro de la Princesa, hoy 
Ma Guerrero, va dedicada la  tercera parte de la  Obra que
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reseñamos.Se inauguro (15 de Octubre de 1.885) con la  
comedia de Bretón de lo s  Herreros "Muérete y verás", a cargo 
de la  compañía de Emilio Mario. De Alejandro Dumas. (h ijo )  y 
V ictoriano Sardou se estrenaron muchas, destacando del  
primero "La Dama de la s  Camelias" y del segundo "Termidor" y 
"La Corte de Napoleón". Entre lo s  autores españoles se 
menciona a Linares Rivas, a Euguenio S e l lé s  y a Juan Antonio 
Cavestany, en sus obras de ambiente h is tó r ic o ,  llevadas con 
toda propiedad a l escenario por la  compañía de Hft Tubau.

El Teatro de Novedades, destruido en e l  trágico  
accidente  de 1.928, se dedicaba, en la  época que h is to r ia  e l  
Sr. D ele ito  y Piñuela, al melodrama truculento de ínfimo 
valor l i t e r a r io ,  por lo que no le  dedica sino un breve 
ca p ítu lo  que integra la cuarta parte de la s  "Estampas".

Toda la  quinta está  dedicada a g lo sar  la s
representaciones del popularísmo "Don Juan Tenorio", de 
Z o r r i l la ,  que, ca s i  de manera r i tu a l ,  se celebran anualmente 
en torno a la  f i e s t a  de "Todos lo s  Santos". Pasa r e v is ta  a 
lo s  cambios más importantes que ha experimentado la  "mise en 
scéne" de la  obra, y se r e f ie r e  a sus mejores in térp re tes  - 
ya e l  propio Z o r r i l la ,  con respecto a la  encarnación del 
famoso personaje, había dicho: "Calvo lo canta y Vico lo
encanta"-; destaca la  honda s ig n if ic a c ió n  poética y humana 
del drama romántico, que se impone a todas sus
incongruencias y desorbitada imaginación , para terminar 
exponiendo la s  p r in c ip a les  m utilaciones y arreglos
perpetrados en e l  lib ro  de Z o rr il la  y la s  chocarrerías y 
l ib er ta d es  del mal gusto que han tomado carta de naturaleza  
en su e s c e n if ic a c ió n .

La sexta y última parte e s tá  dedicada al Teatro de 
Lara, inaugurado e l  3 de Septiembre de 1.880, albergue en 
sus comienzos del juguete cómico en un acto , intrascendente, 
amanerado y optim ista . Entre su elenco a r t í s t i c o  
sobresa lieron  Da Balbina Valverde, eterna a c tr iz  "de 
carácter"; e l  catalán Ramón R osell,  gracioso de grandes 
recursos; e l  matrimonio Matilde Rodríguez y Fepe Rubio, y 
más tarde, Mariano de Larra, Juan Balaguer, José Santiago, 
Rosario Pino y Nieves Suárez. A l l í  se estrenaron lo s  
celebrados sa in e te s  de Miguel de Echegaray, Vital Aza, Ramos 
Carrión y Tomás Luceño, cuyos é x i to s  más so b resa lien tes  
quedan jugosamente d e sc r ito s .

Nuestro autor, in ic ia  la recopilación  de trabajos  
r e la t iv o s  a l Teatro; e s te  primer trabajo, trata  
exclusivamente de lo s  teatros de Declamación -Español, 
Comedia, Princesa, Novedades y Lara-.

El tomo s ig u ie n te  de esta  s e r ie  estará dedicado a l  
"Género Chico", comprendiendo su proceso ascendente desde 
Variedades hasta Apolo in c lu s iv e ,  y pasando por lo s  tea tr o s
veraniegos de F e lip e , Recoletos, Maravillas y e l  Príncipe
A lfonso .
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Además de una lectura  in tere sa n te , re su lta  importante 
e l  trabajo desde e l  punto de v i s t a  de f i j a r  hechos y 
efem érides, que de otro modo se ir ían  desperdigando.

Con e s ta s  páginas tan l le n a s  de preciosos recuerdos 
persona les , e l  autor nos ofrece un panorama vivo y b r i l la n te  
d el Madrid te a tr a l  de f in  de s ig l o ,  dedicado a dramas, 
comedias, melodramas y juguetes cómicos.

Incluso para lo s  no aficionados al tea tro , re su lta  una 
obra entreten ida y sobre todo curiosa , por la  cantidad de 
d e t a l le s  que nos va proporcionando, los  cuales nos permiten 
poder conectar con todo ese mundo tan r ico  en matices y 
varied ades .

La prensa y la  radio se ocuparon de la  c r í t i c a  
l i t e r a r ia  de la  Obra. Entre e l l a s  destacamos las  s ig u ie n te s :

"... Casi no puede llamarse libro erudito, 
sino más bien conjunto de observaciones de 
primera mano para que los eruditos trabajen 
sobre él en su día.
"Estampas del Madrid teatral fin de siglo", 
abundante y muy ameno, ha de ser ampliado en 
posteriores volúmenes; recoge la vida teatral 
madrileña a finales del siglo XIX". C0B

"Se ha especializado el profesor Deleito en 
el estudio de una rama de la Historia, que 
pese a su importancia, no figura entre las 
preferidas por otros investigadores. Nos 
referimos a las costumbres, que dan fondo a 
figuras y sucesos, contribuyendo a 
explicarlos.
La serie en publicación se refiere también a 

costumbres, sólo que estudiadas en vivo, ya 
que el Sr. Deleito las alcanzó, y de esta 
manera su minuciosa información se caldea con 
el recuerdo personal.
En "Estampas del Madrid teatral fin de 

siglo" se nos muestra no ya la situación de 
los teatros madrileños en dicha época, sino 
un modo general de pensar y de sentir". S00

B0B GONZALEZ RUIZ, N.: "Estampas del Madrid teatral fin de 
siglo" en 10 de Mayo (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

500 FERNANDEZ ALMAGRO, M.: "Sobre la obra del Sr. Deleito" 
en A.B.C.. 28 Abril (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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"La Jornada", "Información", "Domingo", "Letras", 
"M undo",...., fueron entre otros lo s  p er iód icos que se 
ocuparon de la  n o t ic ia .

"Radio A licante", "Radio Valencia", "Radio
Mediterráneo", "Radio Nacional de España", (emisora "La 
Coruña)", "Radio Madrid", "Radio Bilbao", "Radio C a st i l la " ,
"Radio Reus", "Radio S e v i l l a " ,  e t c ,  comentaron la
n o t ic ia  en sus resp ect iv a s  em isiones.

"El libro de Deleito, derrama interés y 
amenidad a lo largo de sus cuatrocientas 
páginas.Son recuerdos, anécdotas, títulos, 
nombres, escenarios vividos por el autor que
renacen con una lozanía magnífica Unos
recuerdos, gratísimos para los que hayan 
vivido esa época y esos sucesos comentados. Y 
un magnífico, ameno e interesante estudio 
para aquellos a los que el tiempo situó algo 
alejados de aquellas fechas.
Y sobre todo un libro hecho con amor, con 

cariño, como todos los del profesor Deleito y 
Piñuela; magnifico prosista y reconocido 
historiador,que, con estas Estampas que 
comentamos ha colocado sobre el tapete -aún 
sin quererlo-, ese tema, tan debatido en 
nuestros días, del Teatro y sus 
problemas". 600

"Toda la policromía de aquel Madrid 
maravilloso que se movía cada noche entre los 
cosquilieos de banbalinas y los aplausos 
estruendosos de un público enfervorizado, va 
siendo recogido por Deleito, con toda la 
gracia de una Ha pintoresca, llena de vida, 
donde cada persona tiene la palpitación de lo 
real y al mismo tiempo, de la más apasionada 
intriga". BD1

Pese a su gran in te ré s ,  debido a su amplitud es  
imposible tra n scr ib ir  aquí todas la s  crónicas y comentarios 
que despertó la  obra en cuestión .

b o o  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION.
RADIO VALENCIA: "Estampas del Madrid teatral fin de 
siglo" en EMISION 1 Junio (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

b o i  RADIO MEDITERRANEO: "Estampas del Madrid Teatral fin de 
siglo" en EMISION "ESCAPARATE DE LIBRERIA",
Sábado 1 de Junio (1.946)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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Algunos de sus amigos y compañeros de profesorado le  
f e l i c i t a n  por su l ib ro ,  entre e l l o s  J u lio  Hilego y Jesús 
Bartrina. 602

" . . .Disfruté con usted y me sentí con 60 años 
menos.
íQuien pudiera escribir!
Echo de menos un capítulo referido 
al CLAQUE". BBB

Cayetano Alcázar también le  f e l i c i t a :

"Recibí su libro. Encantado lo leeré, seguro 
de su indudable valor.
Es usted, un trabajador infatigable y 

magnífico". 604

"Es una magnífica obra, interesantísima y 
amena, por la que cordialmente le felicito.
Le doy las gracias también por cuantos 

inmerecidos elogios me ha dedicado en 
ella". B°5

El Dr. V ita l Aza da las  grac ias  a D eleito  por cuanto 
d ice  de su padre en e l  lib ro  "Estampas del Madrid Teatral 
f in  de s ig lo " .  Incluso hace algunas aclaraciones sobre la  
obra "M ilitares y Paisanos". 606

"Origen y Apogeo .de l  Género C h ico " . -

La obra que nos ocupa ahora, se publicó en Madrid en 
1.949 y e l  ob jetivo  de su autor era:

602 Julio Milego A José Deleito 
Madrid 10 Abril 1.946

603 Jesús Bartrina A José Deleito 
Valencia 13 Abril 1.946

BD4 Cayetano Alcázar A José Deleito 
Madrid 3 Abril 1.946

605 Fdo. José de Larra A José Deleito 
Madrid 4 Abril 1.946

606 Dr. Vital Aza A José Deleito 
Madrid 2 Mayo 1.946
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"Trazar un balance artístico de la llamada 
"Zarzuela por horas", desde su cuna hasta su 
culminación.
El libro mío no pretende ser una historia 

doctrinal de minuciosa erudición.
Aunque escrito por un catedrático, es obra 

de periodista, o más bien, de aficionado y de 
espectador". 607

La obra del profesor D ele ito  demuestra, entre otras  
cosas , cómo e l  rigorismo del h istoriad or y del catedrático  
puede y debe ser compatible con la  pluma á g i l  y amena del 
l i t e r a t o ;  es una exhumación de recuerdos personales de la  
niñez y adolescencia  del autor, que tras de haber sido  
publicados muchos de e l l o s  en forma de a r t íc u lo s ,  se reúnen 
ahora, convenientemente corregidos y depurados, en e s ta  obra 
que presentamos.

La h is to r ia  del teatro  español, en e l  Madrid 
decimonono, t ien e  hondas raigambres populares, que le  
añaden, a l puro motivo dramático, una entrañable vibración  
humana.

El llamado “Género Chico", que e s tá  íntimamente unido a 
la  misma entraña del pueblo, nos da idea, acaso mejor que 
ningún otro , de cómo e l  tea tro , debidamente 
aprovechado,puede ser un elemento h is to r io g r á f ic o  de gran 
importancia, s i  se a c ier ta  a separar la  f ic c ió n  de la  
rea lid ad , e l  a r t i f i c i o  de lo que es genuinamente 
representativo  de lo s  valores humanos.

Aquel teatro  popular que escrib ieron  lo s  grandes 
sa in etero s  y comediógrafos de f in e s  de s ig l o ,  ten ía  una 
ancha, una vigorosa v i t o la  humana, y es ,  por e l l o ,  
in apreciab le , como documento v ivo , s in  m ix tif ic a c io n es  
eru d ita s , para trazar un cuadro, íntimo y a u tén tico , de las  
costumbres de la  época.

Por la s  páginas de e s te  libro  discurren t ip o s ,  
s itu a c io n es  y escenas del Madrid f in is e c u la r ,  con sus 
preocupaciones p o l í t i c a s  y s o c ia le s ,  con toda su desnuda 
humanidad. En cada a r t ícu lo  e l  autor nos s i tú a  -a la  
d is ta n c ia  de lo s  años- en e l  ambiente adecuado de su tiempo, 
dándonos la  reseña de las obras representadas en lo s  últimos 
tea tro s  en que se rendía cu lto  a la  l í r i c a  popular, algunos 
- l o s  más- ya desaparecidos, y como un experto catador de los  
manjares l i t e r a r io s  más sabrosos, nos va señalando d efectos

607 DELEITO Y PIÑUELA, José: Origen y Apogeo del Género 
Chico. Rev. de Occidente 
Madrid, 1.949 p. XII
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y v ir tu des  y evoca, con p inceladas maestras, la  memoria de 
la s  grandes f igu ras - l i b r e t i s t a s ,  músicos e in terp re te s-  de 
aquel género inconfundiblemente popular. No podía fa l ta r  en 
e s ta  Obra e l  tono n o s tá lg ico ,  in ev ita b le  siempre, cuando se 
recuerda, a la  luz de la  velada le ja n ía ,  la s  remembranzas de 
aquel tiempo pasado, s e n c i l lo  y grato.

El "Género Chico", por la  observación de las costumbres 
y fuerza cómica que campea en sus l ib r e to s ,  por e l  valor  
musical de sus p a rt itu ra s , por su s ig n if ic a c ió n  h is tó r ic a  
determinada, merecía un estudio  como e l  que ha dedicado don 
José D e le ito ,  quién al d esarro llar  su tema, parece e sc r ib ir  
sus memorias y, en c ie r to  modo, la s  de no pocos de sus 
l e c to r e s ,  puesto que e l  recuerdo del "Género Chico" formaba 
parte del patrimonio sentim ental de lo s  españoles de la  
primera mitad del s ig lo  XX. Y, en e s to s  momentos que, se 
in ten ta  recuperar e l  pasado, s e r ía  de gran u til id a d  para los  
estu d iosos  del tema.

Nuestro autor, empieza por h is to r ia r  lo s  orígenes del 
"teatro por horas", cuna del Género Chico, que no tarda en 
invadir , triunfalm ente, lo s  tea tro s  veraniegos de Madrid, 
para culminar en la  Zarzuela, Eslava y sobre todo Apolo. 
Hace la  crónica de lo s  más importantes estrenos, uno por 
uno; juzga a e s c r i to r e s ,  compositores e in terp retes  y, 
compone un cuadro de la  vida de Madrid a l f i l o  de 1.900. 
Curiosas i lu s tra c io n e s  realzan e l  valor documental de la  
Obra.

Al año s ig u ien te  de publicarse es ta  obra, D e le ito  dió  
una Conferencia sobre e l  mismo tema en e l  "Círculo de la  
Unión Comercial de Madrid” (Mayo, 1 .950).

Alberto Sánchez e sc r ib ió  una crónica para e l  Ideario  
G allego, definiendo la  obra del S r . D ele ito :

"El Género Chico tenía sus cronistas 
-Marciano Zurita, Matilde Muñoz, .. .-,pero 

solamente puede envanecerse ahora de haber 
encontrado su f ie l  historiador. Don José 
Deleito y Piñuela, catedrático durante muchos 
años en la Universidad de Valencia, ha 
compuesto la crónica magaña:"Origen y Apogeo 
del Género Chico". Para e l lo , . . .  ha ahondado 
en sus recuerdos personales de niñez y 
juventud. Madrileño y madrileñista, el Sr. 
Deleito, por especiales circunstancias 
familiares, estuvo ligado a todos los teatros 
del viejo Madrid de cincuenta años atrás. Sus 
noticias, pues, son de primera mano, 
evocaciones propias en su mayor parte, 
descritas con garbo, soltura y jugosidad nada 
corrientes; El autor desciende de la 
austeridad solemne de la Cátedra
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Universitaria, bien prestigiada por su
fecundo magisterio, y compone su Obra,
actual y de ayer, traspasada de emoción, con 
las memorias más gratas de su mocedad". BOB

La prensa fue también un factor de apoyo para la  
divulgación  de la  Obra.

"... Este voluminoso libro del Sr. Deleito, 
es una mina de instrucción y pasatiempo. Para 
los que tenemos cierta edad equivale a una 
evocación de nuestra juventud, de los 
primeros recuerdos de nuestra infancia, de 
las canciones que cantaba al piano nuestra 
tía  Clotilde . . .  etc.
Para los que no tienen idea de nada de eso, 

el libro supone tanto como una vieja estampa 
encantadora, digna de ser mirada con ternura. 
Y unos y otros, tienen en él mucho que 
aprender.
El encanto innegable del libro proviene de 

que siendo la obra de un profesor que no 
desdeña, por lo tanto, el método, es, a la 
vez, como una memoria teatral del Viejo 
Aficionado". 600

"Para la generación a la que pertenezco 
resulta una verdadera delicia el libro de 
Deleito y Piñuela. Allí está contenida la 
historia de nuestras primeras impresiones 
teatrales y del mundo: la cuarta de Apolo, la 
gracia de Emilio Carreras, la comicidad 
especial, muy bien analizada en estas páginas 
de Manolo Rodríguez; las circunstancias del 
estreno de la Verbena de la Paloma . . .
Hay en el libro muchos versos y cantares un 

día famosos; retratos y fotografías de 
escenas renombradas, argumentos al por menor 
de zarzuelitas en un acto y cuanto puede 
desear el curioso de la vida teatral 
madrileña entre 1.885 y 1.900.

eos SANCHEZ, Alberto: "Origen y Apogeo del Género Chico*' en 
IDEARIO GALLEGO. 24 Enero (1.950)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

Boa GONZALEZ RUIZ, N.:"0rigen y Apogeo del Género Chico" en 
YA, 17 de Mayo (1.950)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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El relato, sin perder un solo momento la 
amenidad tan connatural y necesaria a esta 
clase de escritos, acusa muchas veces al
catedrático historiador y pensamos en el
"Rostand", de Bédier, al ingresar en la
Academia Francesa". 610

"Tiene tal fuerza de evocación en su pluma 
Deleito y Piñuela, que creemos encontrarnos 
en el palco de los chicos del Veloz o en una 
butaca sin dejar los gemelos clavados en el 
cuerpo de baile.
Creemos estar en el estreno de "La Verbena 

de la Paloma" o de "La revoltosa”, de "Agua, 
azucarillos y aguardiente" o de "El Sr. 
Joaquín" ". 611

Levante, Insu la , Madrid, Domingo, Revista de Occidente, 
fueron algunos de lo s  periód icos que publicaron crónicas  
sobre la Obra.

Algunos compañeros y amigos también le f e l i c i t a n  por
e l l o .

" ... Su libro del G. Chico sabe a poco, se 
siente la sensación de que Ud. sabe más de lo 
que el libro dice. Le deseo un verdadero 
éxito con este volumen". 612

Radio Nacional de España en Barcelona también em itió la  
n o t ic ia ,  a través de su colaborador Guillermo D ia z-P la ja . B13

610 ARAUJO - COSTA, Luis: "Origen y Apogeo del Género Chico" 
en A.B.C.. 26 de Febrero (1.950)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

611 SAMPELAYO, Juan: "Origen y Apogeo del Género Chico" en 
REVISTA NACIONAL DE EDUCACION. Febrero (1.950)

612 Carlos Lamarque A José Deleito 
Madrid 15 Febrero 1.950

613 RADIO NACIONAL DE ESPAñA" "Origen y Apogeo del Género 
Chico" en la EMISION "LA PLUMA AL VIENTO",
28 de Marzo (1.950)
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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1 . 2 . 3 . - T r a d u c c io n e s  y A d a p ta c io n e s  de Obras de o t r o s
Aütorss-

D e le ito  tradujo varias obras a l ca s te l la n o , entre  
e l l a s :

- De Grenier: El genio romano en la  r e l ig ió n ,  en e l
pensamiento y en e l  a r te .
Edit. Cervantes.
Barcelona, 1.927

- De Jenofonte: Vida v d octr inas de Sóc r a te s .
Edit. Promoteo. Valencia, s . f .
Con prólogo o r ig in a l .

En e s ta s  traducciones, no pretendía d ir ig ir s e  a una 
é l i t e  de p ro fes io n a les  que apeteciesen  f i l ig r a n a s  l i t e r a r ia s  
y refinam ientos de c r í t i c a  h is tó r ic a  y f i lo ló g i c a ,  de 
e x é g es is  y erudición b ib l io g r á f ic a ,  sino por el contrario ,  
son obras populares, de divulgación de cu ltura, d ir ig id a s  al 
gran público.

Y por últim o, destacamos también la  adaptación y 
traducción de ”La H istor ia  Universal" de E. Lavisse  
(v ers ió n , ad iciones y continuación del compendio de L avisse ,  
3 ed ic iones: 1.916, 1.927, 1 .935).

El propósito de D ele ito  era hacer un libro esco la r ,  
destinado a in ic ia r  en la  H istor ia  Universal a le c to r e s  
in fa n t i l e s  de España y de lo s  p a íses  hispano-americanos.

"Al adaptar yo la obra al punto de vista 
español, he tenido que reducir pormenores de 
historia de los franceses; aumentar algo de 
la historia de los ingleses y la de los 
musulmanes y considerablemente la de los 
pueblos iberoamericanos; introducir el  
estudio de pueblos estrechamente relacionados 
con España; agregar un estudio de los tiempos 
prehistóricos y alguna noticia de la cultura 
intelectual al través de los siglos y 
aumentar a la historia de cada pueblo el  
relato de sus hechos más recientes, 
posteriores a la edición francesa". 614

614 DELEITO Y PIÑUELA, José: Historia Universal por 
E. Lavisse.
Ediciones La Lectura 
Madrid, 1.927 p. VI
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D e le ito ,  hombre preocupado por la  enseñanza de la  
H isto r ia  y conocedor de tex to s  de H istor ia  de otros p a íse s ,  
en colaboración con "La Lectura", decide rea liza r  e s ta  
adaptación; introduce innovaciones en e l  tex to , aunque 
respeta  la  unidad orgánica del l ib r o ,  que es e l  mayor 
a c ier to 'd e  E. L avisse.

D e le ito ,  pretende destacar la  s ig n if ic a c ió n  y la huella  
de España en la  c iv i l i z a c ió n  universa l y que la  juventud 
hispano-americana vea con la  p rec is ión  p osib le , la  obra de 
Europa en América, especialmente la  de nuestra península.

El autor y e l  adaptador hacen la  exposición de la vida  
pasada, no por p a íses  separados, como se usa en los  
manuales, sino por problemas h is tó r ic o s ,  para seguir  
paralelamente e l  curso de lo s  pueblos y conservar la  unidad 
de la  H is to r ia . Procuran sobre todo hacer un libro educativo  
que dé a la  niñez impresiones c la ra s .  Para e l lo  evitan los  
conceptos demasiado ab stractos , e l igen  vocablos s e n c i l lo s  e 
i lu s tra n  e l  volumen con grabados, mapas, g lo sa r io , resúmenes 
y notas que f a c i l i t a n  su manejo a lo s  lectores  in fa n t i le s  
( más jó v en es).

La obra publicada por primera vez en 1.916 obtuvo un 
é x ito  ex c e le n te .  A la s  numerosas ed ic iones y cambios que e l  
traductor introdujo en la  primera edición, agregó 
posteriormente dos notables cap ítu los  para ponerla a l d ía .  
Se t i tu la n  é s to s  "La guerra universal de 1.914 a 1.918" y 
"El mundo después de la  Gran Guerra" . Son un ensayo de 
s is tem atizac ión  de las  transformaciones y de lo s  problemas 
u n iv ersa les  surgidos con la  guerra europea, en la medida y 
tono p o s ib le s  en un manual de in ic ia c ió n  h is tó r ic a .

Por la  imparcialidad en la  relación  de hechos, por la
claridad de exposic ión , por la condensación de ideas y
a lte z a  de miras, e s to s  cap ítu los  demuestran la s  grandes 
condiciones de h istoriad or que posee D ele ito .

En e l  momento de su publicación la Obra despertó gran 
in te ré s  pues, proporcionaba un documentado resumen de 
H istor ia  Universal.

Fue declarada de mérito por la  Real Academia de la
H is to r ia , en sesión  celebrada e l  23 de Diciembre de 1.921.

"Se trata de un manual en el que aparecen 
condensadas en 320 páginas los sucesos
históricos de más relieve. Libros de esta 
índole tienen una eficacia pedagógica 
indudable; en ellos, cada palabra está 
medida, cada objetivo es un punto de 
meditación; el autor ha vencido grandes
obstáculos para lograr la proporción y
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calcular sus frases y períodos". B15

La Correspondencia de Valencia, El Mercantil 
Valenciano, El Diario de Almería, Las Provincias, El Eco de 
la  Opinión, El Diario Español, La Fénix Troyana, La Voz de 
V a le n c ia , . . .  entre o tros, publicaron crónicas l i t e r a r ia s  
respecto  a l tema.

"La edición española de este libro admirable 
no es simplemente una traducción del original 
francés. Tratándose de un resumen escolar 
destinado a iniciar en la historia universal 
a los niños españoles e hispanoamericanos, el 
distinguido catedrático de la Universidad de 
Valencia ha procurado adaptar la obra a las 
necesidades del nuevo público a que se 
destina". 616

"Entre las producciones editadas por La 
Lectura acaso la más ú til  y completa es la 
que ha visto la luz recientemente: el resumen 
escolar de la Historia Universal, del sabio 
historiador y director de la Escuela Normal 
de París, Ernesto Lavisse. A los positivos 
méritos que en s í  contiene este libro hay que 
añadir el indudable acierto con que ha sido 
traducido por el cultísimo catedrático de 
Historia, don José Deleito y Piñuela.
El Sr. Deleito, es, además de selecto 

prosista y eminente historiador, un polígrafo 
y publicista, un investigador a la moderna, 
según se acredita en sus obras, singularmente 
en la que dedicó a la entrada y estancia en 
Valencia de Femando VII, a su vuelta a 
España, después de la invasión francesa". 617

J. Fernández Amador de lo s  Ríos, profesor de la  
Universidad Central, le  f e l i c i t a  por su lib ro:

615 Informe emitido por la Real Academia de la Historia 
Madrid 23 Diciembre de 1.921
Expediente Personal, .........
Legajo 12.566/10 A.A.A.H. o.c.

bib "Lo que se publica" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
29 Septiembre (1.916)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

617 "Lo que se publica" en EL PUEBLO. 26 de Sept. (1.916) 
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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"Ya he hablado de ella  en una clase de 
Historia Universal, haciendo merecido 
elogio". 618

"Es un manual excelente para escuelas, de una 
síntesis maravillosa.
El apéndice sobre la Gran Guerra está muy 

bien". 616

Al re a liz a r  la  Descripción Temática, analizaremos e s ta s  
obras señalando fundamentalmente su profundo sentido  
pedagógico, h is tó r ic o  y l i t e r a r io .

1 . 2 . 4 . - Trabados sobre Orientaciones y Organización de 
l a  . H i s t o r i a . -

-  "El Aislamiento de España en e l  pasado y en e l
presente" (1 .9 1 5 ) .

- "La Enseñanza de la  H istor ia  en la  Universidad
española y su reforma posible" (1 .9 1 8 ) .

- "La Vida en la  Universidad de Valencia desde
1.919 a 1.924".

- "Quelques données sur 1 'H istoriographie en
Espagne de 1.900 a 1.930".

-  "Reforma de la segunda enseñanza".

"El aislam iento de España en e l  pasado y en e l
presente" es una obra s e n c i l la ,  pequeña (tan só lo  t ien e  24
páginas) pero densa. En e l l a ,  analiza  (presenta) lo s
aspectos s o c ia le s ,  h is tó r ic o s  y p o l í t i c o s  de España desde la  
antigüedad hasta p r in c ip io s  del s ig lo  XX; resa lta  e l  autor 
e l  hecho de que, habiendo sido España uno de los  p a íses  que 
primero rec ib ió  e l  Renacimiento del s ig lo  XIII a l XV,
después no continuase con e l  progreso de lo s  tiempos.

810 Fdez. Amador de los Ríos A José Deleito 
Madrid 3 Nov. 1.927

810 Rafael Ballesteros A José Deleito 
Tarragona 27 Enero 1.928

321



"Todo cambió desde el siglo XVI, la Casa de 
Austria en el orden exterior siguió una loca 
política centrífuga, arruinando España con 
lejanas y quiméricas empresas. Fue la que nos 
incomunicó espiritualmente con Europa". 820

D ele ito  va analizando la s  peculiaridades del carácter  
español, poniendo de m anifiesto  e l  atraso contraido con 
respecto  a l mundo.

Mientras lo s  españoles pretendían la  tan ansiada unidad 
c a t ó l ic a  luchando contra media Europa, arruinándose y 
desangrándose s in  fru to , otros p a íses  se afanaban por nuevas 
transformaciones. A n iv e l  f i l o s ó f i c o  y c i e n t í f i c o ,  Bacon 
creaba e l  método experimental y a n a l í t ic o ,  basando la  
c ie n c ia  en la  realidad y en la  observación. Locke preludiaba  
la s  doctrinas democráticas modernas.

El autor, s in t e t iz a  lo s  aspectos s o c ia le s ,  h is tó r ic o s  y 
p o l í t i c o s  que llevaron a España a ese a islam iento , a esa  
pasividad ante Europa.

Presta gran in terés  al aspecto educativo, pues al 
tra tar  de la  organización de la  sociedad española, es 
p rec iso  indagar en la  educación de sus individuos. Además, 
é l  v iv ió  muy de cerca lo s  últim os años d el s ig lo  XIX:

Fue su época de estudiante y de concienciación s o c ia l .  
Recordemos que en 1.900, D ele ito  estudiaba aún en la  
Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de Madrid. A l l í  bebió de la s  
fuentes  in s t i t u c io n is t a s ,  ideas que fueron calando en su 
personalidad .

Giner y cuantos con é l  están relacionados pretenden que 
España rompa e l  aislam iento y, alimentándose de la  
corr ien te  u n iv ersa l ,  sa lga  del marasmo en que v ive  
(recuérdese que desde la  Pragmática de 1.559, que prohibe a 
lo s  españoles s a l i r  a estudiar fuera, España v iv ía  de su 
propia su sta n c ia ) .

Estas ideas de la  In st itu c ió n  son rechazadas por e l  
fanático  ca to lic ism o reinante como e l  más perverso y 
a n t ip a t r ió t ic o .

El tema de es ta  obra g ira  en torno a la "Regeneración" 
y "Europeización de España".

Otros de lo s  trabajos que marcan un hito  en la  carrera

bzo DELEITO Y PIÑUELA, José: El Aislamiento de España en el 
pasado y en el presente.
Valencia, 1.915 p. 8
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del profesor D ele ito  fue e l  Discurso le ído  en la apertura
d el curso académico de 1 .918-1 .919 en la  Universidad de
Valencia sobre "La Enseñanza de la  H istoria en la
Universidad Española y su reforma p o s ib le " .

Divide su trabajo en s e i s  partes:

1 . -Antecedentes sobre la  enseñanza de la h is to r ia  en
España.

2 . -C r ít ic a  del Plan de Estudios del Sr. García A lix .

3 . -El problema de lo s  Cursos de Investigación  
H is tó r ic a .

4 . -La s itu ac ión  del Licenciado en Ciencias H istór icas  
al acabar su carrera.

5 . -C r ít ic a  de la Investigac ión  erudita y tendencias  
modernas a la  s í n t e s i s  en H istor ia .

6 . -Ensayo de un nuevo Plan de Estudios para la  sección  
de c ien c ia s  h is tó r ic a s .

Y como f in a l  del D iscurso, analiza  la  c r i s i s  de la  
juventud u n iv e rs ita r ia  y su f a l t a  de entusiasmo en 
comparación con lo s  jóvenes de otros p a íses .

El tema e leg ido  por e l  orador, despertó gran in terés  y 
fue muy aplaudido y f e l i c i t a d o .

La n o t ic ia  de la apertura de curso fue recogida por la  
prensa nacional y loca l:  La Voz Valenciana, El Pueblo, Las
Provincias , El Diario de Valencia, El P a ís , El Mercantil 
Valenciano, La Correspondencia, La Fénix Troyana, . . . e tc .

En 1.924 elabora e l  Sr. D e le ito  una amplia Memoria 
sobre "La Vida en la  Universidad de Valencia de 1.919 a 
1.924", en e l l a  analiza la  vida u n iv e r s ita r ia  en e l  último 
quinquenio. Fue una gran labor de recop ilac ión , se lecc ió n  y 
s í n t e s i s  de cualquier información relacionada con la  
universidad en ese período de tiempo.

Este mismo trabajo se publicó también en la r e v is ta  
"Nuestro Tiempo" de Madrid B2i ,  formando parte de una s e r ie  
de informaciones sobre la  vida u n iv e rs ita r ia  en e l  último  
lu s t r o .

B2i NUESTRO TIEMPO, 310 (1.924) 27-49



Fueron muchos lo s  aspectos tratados, a grandes rasgos 
señalamos lo s  s ig u ie n te s :

1 . -Orígenes de la  Universidad y p r in c ip a les enseñanzas.
2 . -E stab lecim ientos docentes, Facultades.
3. -Los estu d ios  pedagógicos.
4 . -Estudios complementarios para Archivos, B ib l io te c a s

y Museos.
5. -Anexos c i e n t í f i c o s  de la Universidad.
6 ..-Personal U n iv ers ita r io .
7.,-Personal indígena y forastero: su acción s o c i a l .
8 .. - I n i c ia t iv a s  y fundaciones re feren tes  a profesores

f a l l e c i d o s .
9..-La Obra del Doctor Gómez Ferrer.

10 ..-V ia jes  de Estudio.
11 ..-Pensiones a l Extranjero.
12..-Los exámenes.
13..-Sociedades e sc o la r es .
14..-Relación de la  Universidad con e l  medio s o c ia l  en e l

que v iv e .

D e le ito  elaboró varias Memorias y Ponencias sobre 
"Reformas en la Enseñanza", encargadas por la Facultad de 
F i lo s o f ía  y Letras; s in  embargo, no siempre se tuvieron en 
cuenta sus opiniones e in v est ig a c io n es  en la  práctica  
d i a r ia .

En sesión  de Claustro de 12 de Marzo de 1.919 fue 
aprobada por unanimidad la  ponencia sobre "La Reforma de la  
segunda enseñanza", presentada por lo s  ca ted rá ticos  
numerarios de la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras, doctores  
López Martínez y D ele ito  Piñuela.

La memoria elaborada pretendía subsanar los d efecto s  de 
la  segunda enseñanza proponiendo unas transformaciones 
in d isp e n sa b le s :

- B ach illera to  elemental y superior.
- Enseñanzas te ó r ic o -p r á c t ic a s  y temas p ráct icos .

Desarrollan todo e l  curriculum académico tanto del  
B ach illera to  Elemental como del Superior.

Distribuyen al profesorado; especif ican  e l  tipo de 
enseñanza a impartir; la duración del curso, e t c . . . .

Este trabajo fue también publicado por los Anales.

Y para conclu ir  la Descripción General de lo s  trabajos  
rea lizados sobre "Orientación y Organización de la Ha", es 
preciso  reseñar, e l  a r t íc u lo  sobre h is to r io g r a fía  española 
publicado en la Revue de Synthése Historique de París .
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D ele ito  lim ita  su estud io  h is tó r ic o  al período  
comprendido entre 1.900 y 1.930.

Considera que, e l  año 1.900 marca una fecha d ec is iv a  en
e l  proceso de lo s  estu d ios h is tó r ic o s  en España. A p artir  de
e s ta  fecha se han hecho grandes progresos: se ha adquirido
una variedad, una amplitud en cic lop éd ica , serena y objetiva;
se ha caracterizado a la Ha por e l  rigor de sus métodos de
trabajo , su sentido  c r í t i c o ,  su d ifu sión  a la gran masa de 
le c to r e s ;  todas é s ta s ,  c a r a c te r ís t ic a s  que e l  s ig lo  XIX no 
había conocido. Este s ig lo  se había d istingu id o  en lo que 
concierne a la  h is to r ia  de España por un lir ism o acentuado, 
por e l  exclusivism o de la  h is to r ia  p o l í t i c a  y por la  
propaganda d octr in a l apasionada y tendenciosa.

"A la rénovatión de l'histoire qui s'est 
produite depuis 1.900 jusqu'en 1.930 ont 
contribué l'Etat, les corps organisés, qui 
unissent a des buts industriéis des 
préoccupatións scientifiques, les individus 
qui, professionnellement ou comme amateurs, 
cultivent l'histoire (professeurs, érudits, 
écrivains) et meme, dans une certaine mesure, 
le public qui préfére déjá á l'ancien 
románfevi1letón les récits historiques 
agréablement écrits". 622

El Estado a través del M inisterio  de Instrucción  
Pública colaboró creando en d iversas universidades una 
sección  de C iencias H istór icas  (M inistro García A lix )  y 
posteriormente bajo e l  m in ister io  de E. Tormo también se 
hicieron  algunos progresos; s in  embargo, e l  gran problema 
continuaba siendo la segunda enseñanza, pendiente de reforma 
desde siempre.

Destaca también la creación de la  Junta de Ampliación 
de Estudios y su labor a l s e r v ic io  de la enseñanza superior.

Detalladamente D e le ito ,  describe la s  activ id ad es  
desarrolladas por la s  d ifere n tes  universidades: Oviedo,
Zaragoza, Santiago de Compostela, Granada, Madrid, s e v i l l a ,  
V a le n c ia , .........

Presenta toda una valoración de las  últim as  
in v est ig a c io n es  llevadas a cabo en España. Destacando la  
labor desarrollada por Altamira en pro de la  s í n t e s i s  
h is t ó r ic a .

622 DELEITO Y PlñUELA, José: "Quelques données sur 
l'Historiographie en Espagne de 1.900 a 1.930" 
en KEVUE DE SYNTHESE HISTQRIQUE, 148-150 (1.930)29
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".. . Le savant qui a fa it le plus dans ce 
siécle pour la Synthése Historique en Espagne 
est M. Rafael Altamira, que je reconnais 
personnellement comme mon maitre". 623

Hemos concluido la presentación general de la  Obra de 
D ele ito :  a r t íc u lo s  y lib ro s  publicados.

1 . 3 . -  D ocum entos I n é d i t o s . -

La producción b ib l io g r á f ic a  de José D ele ito  y Piñuela
es amplia; sus e s c r i to s  van desde la poesía  y e l  a r t íc u lo  de
prensa hasta la  obra de recop ilac ión  h is tó r ic a  y l i t e r a r ia .

Pese a tener mucho publicado, hay un ángulo inéd ito  en 
sus primeros años de e s c r i to r  y de estudiante: en sus
recuerdos t e a tr a le s .

El p artic ip ó  activamente en la  d ifu s ió n , con le tr a
española, de la s  canciones y romanzas i ta l ia n a s  y francesas,  
que popularizará en España e l  transform ista F rég o li .

Fue autor además de 82 canciones, de las que fueron 
publicadas só lo  55.

Es preciso  destacar también la s  poesías; género que 
c u lt iv ó  desde lo s  11 años, y de la s  cuales publicó só lo  4 ó 
5 . El Romance h is tó r ic o  aparece también entre sus
preferencias  l i t e r a r ia s  de Juventud.

Aparte de esas canciones, p oesías  y romances, D e le ito  
escr ib ió  y r e a liz ó  otras tareas en su época de estudiante:  
fueron trabajos de temas c i e n t í f i c o s ,  h is tó r ic o s  y 
l i t e r a r io s ,  para la s  d ife ren tes  asignaturas de su curriculum 
académico.

Redactó también notas su e lta s  sobre "La T risteza  del  
e s p ír itu  español"; suponemos que con stitu ían  parte del  
m aterial que estaba reuniendo para su próxima obra "EL ALMA 
TRISTE DE IBERIA" (no lleg ó  a esbozarla , pese a haber sido  
anunciada).

Es también de destacar e l  m aterial recopilado e incluso

esa id . p. 43
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redactado para su Obra "La j u s t i c i a ,  la enseñanza, la  
medicina y los  v ia jes" . Esta aparece ya anunciada en 1.952.
624

Tan só lo  dejó estructurado e l  Plan General del cap ítu lo  
1 6 2 5

Entre lo s  documentos y trabajos inéditos que hemos 
encontrado enumeramos los  s ig u ie n te s :

1 . -  P oesías .

2 . -  Romances.

3 . -  Trabajos para sus cursos de Licenciatura y 
Doctorado.

4 . -  Notas para la  rea liza c ió n  de algunas obras que 
no l le g ó  a conclu ir .

2 . -  DESCRIPCION TEMATICA. -

Realizada ya la  descripción  general de la Obra de José 
D ele ito  y P iñuela, es preciso  ahora aunar conceptos y lleg a r  
hasta una c la s i f ic a c ió n  temática; aunque esto, no sea tarea  
f á c i l ,  pues en ocasiones se entremezclan temas y fa ce ta s .  
Sin embargo. la  amplitud y variedad de sus e s c r i to s  a s í  lo 
req u iere .

Teniendo en cuenta la s  cu estion es que plantea nuestro  
autor, hemos considerado oportuno agrupar sus producciones 
en torno a su fa ce ta  de Krausista, Pedagogo, H istoriador, 
P er io d ista  y L itera to .

624 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Vida religiosa baio el 
cuarto Felipe.
Espasa-Calpe 
Madrid, 1.952 p. 385

625 Escrito hológrafo de José Deleito y Piñuela
sobre "La Justicia, la enseñanza, la medicina y los 
viajes".
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2 . 1 . -  Como K ra u sis ta . -

2 . 1 . 1 . -  La E ducación  como b a se  de l a  R e g e n e r a c ió n .

Desde que Sanz del Río pronunciara su famoso discurso  
inaugural en e l  curso académico de 1.857-58, e l  Krausismo se 
presentó en España como una actitud  m ilitan te  de 
transformación moral de la  nación.

El id ea l armónico, piedra angular de la F i lo s o f ía  
K rausista , ponía su p r in cip a l objetivo  en la  reforma del 
hombre, como un paso previo para la  transformación de la  
sociedad. El hombre renovado, "nuevo”, a l cual se aspiraba, 
s e r ía  e l  fruto de la  educación.

La escu e la , la  in stru cc ión , la  formación del hombre y 
del ciudadano, iban a adquirir un gran protagonismo en sus 
deberes regeneradores.

Era prec iso  un gran impulso educativo, y su ob jetivo  
fundamental no se r ía  otro que la renovación humana y s o c ia l .  
El movimiento Krausista se desarrollaba en una época en que 
la  atención a l individuo era ya muy viva.

" ... Siguiendo el pensamiento krausista y el 
de sus contemporáneos Giner concibe la 
educación como el medio de hacer más digno al 
hombre, más consciente de su destino.
El ambiente de la Institución Libre es muy 

sensible a los progresos que, a fin del siglo 
XIX, realizan las ciencias del hombre . . .  
Algunos no vacilan en descubrir un lazo entre 
pedagogía y sociología". 626

Las ex igen cias  del e sp ír itu  de lib ertad , unidas a la s  
tendencias propias del Krausismo, son la base del movimiento
pedagógico que anima a España a f in e s  del s ig lo  último.

Para lo s  I n s t i tu c io n is ta s  educar equivale a hacer 
hombres, es d ec ir ,  desenvolver in teg ra l,  individual y
socialmente la s  potencias in te le c tu a le s ,  morales, a fe c t iv a s  
y f í s i c a s .  Giner y lo s  suyos desean entregar a la sociedad  
hombres completos, hombres que supieran escuchar, le e r ,  
pensar y d ecir  lo que piensan. Hombres ab iertos a
todos lo s  ámbitos del in terés  humano en la  vida y en e l  
mundo.

bz6 TURIN, Ivonne: La educación y la escuela en España 
de 1.874 a l . 902.
Edit. Aguilar, . . .  o.c. p. 54
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Estos c r i t e r io s  re g en er a c ió n is ta s , a través de la  
educación fueron puestos en p ráctica  por D ele ito  a lo largo 
de toda su vida.

Nuestro autor, se revela  íntegramente gineriano en su 
a r t íc u lo  "Al Ministro de Instrucción  Pública":

"Si España no ha de seguir la rutina funesta 
que le paraliza y agobia; s i  el ejemplo de 
los más florecientes países europeos, cuyas 
huellas sólo seguimos aquí en futilidades 
como él cambio de meridiano, y en modas 
exóticas, como las que de Francia nos 
importan, no ha de ser letra muerta; s i  
queremos de una vez romper los lazos de una 
tradición estacionaria, es fuerza pensar en 
primer término en lo que a la instrucción del 
pueblo atañe". 627

En e l  mismo a r t íc u lo  continúa dando su opinión sobre la  
importancia que t ien e  e l  maestro en todo e l  proceso de 
regeneración:

"Inútil empresa es confiar la regeneración de 
los pueblos al militar, al marino, al 
sacerdote o a cualquier otro funcionario, por 
digno que quiera suponérsele. La regeneración 
sólo puede venir del maestro de escuela, 
apóstol del progreso y soldado de la 
civilización, como con justicia se le ha 
llamado". 828

Considera nuestro autor, como primordial que, la  
escu ela  eduque antes que instruya; veamos su concepto de 
educación:

"No es educar hacer que un niño recarge su 
memoria con materias para él ininteligibles, 
y que un joven aprenda empíricamente unas 
cuantas ideas anticuadas impuestas con 
carácter autoritario. La verdadera educación, 
lenta, gradual y progresiva exige un 
desarrollo adecuado de energias en los 
órdenes físico, intelectual y moral; más para 
hacer esta obra, hay que romper los viejos

627 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Al Ministro de Instrucción 
pública" en EL CARDO. 357 (1.901)4

828 ID.
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moldes de la tradición, reemplazar el caduco 
escolasticismo con los métodos
experimentales; la palabra con el hecho; 
comenzar la revolución desde la primera 
enseñanza, cimiento imprescindible sin cuya 
solidez nada duradero puede edificarse; y, 
sobre todo, hacer propaganda pedagógica en la 
ciudad, en el campo, en todas partes, para 
que hasta en los cerebros más rebeldes vaya 
penetrando la idea de que la educación es 
algo obligatorio como la ley, y preciso para 
la vida como el agua o el aire". 620

Este tex to  de D ele ito  es de obvia impregnación
k rau sis ta . La educación habría de d ir ig ir se  a todas las
facu ltad es  humanas, es d ec ir ,  tendría que ser in te g ra l .

La única a lte r n a t iv a  vá lid a  para D ele ito  es la
educación:

"¿Queréis hacer a un pueblo sano, vigoroso, 
fuerte, disminuyendo su mortalidad?
Educadle.
¿Queréis que viva en la realidad, dominando 

por la reflexión su fantasía; que tenga 
conciencia de su dignidad, de su misión, de 
sus deberes y derechos; que no se limite a 
vegetar, sino a desarrollarse como ser 
inteligente y libre, que pone su fe en el 
trabajo y en la ciencia? Educadle.
¿Queréis humanizar sus sentimientos feroces, 

reducir el contingente de su criminalidad, 
hacerle sensato, prudente y exento en lo 
posible de odios y egoismos? Educadle". 630

Para D e le ito ,  es imprescindible una reforma de Planes 
de estu d ios desde la escuela  primaria hasta la  Universidad, 
dadas la s  d e f ic ie n c ia s  que presentan (nos estamos refir iend o  
a Planes imperantes en lo s  primeros años del S. XX).

A la  tarea de reformar la  enseñanza dedicó parte de sus 
in v est ig a c io n es  (aspecto que trataremos en e l  A n á lis is  de su 
pensamiento educativo).

Considera D ele ito  que, e l  problema más grave de la  
Enseñanza radica en la  escuela  primaria donde:

629 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La Educación Nacional" 
en EL CARDO. 375 (1.901)2-3

630 JO.
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"Se continúa estrujando la memoria de los
niños, a trueque de que su inteligencia siga
como una selva virgen. Catecismos por la 
mañana y por la tarde, oraciones a todas 
horas, las cuatro reglas de Aritmética mal 
aprendidas (y tan mal), escritura (sin 
ortografía, porque sería un lujo inusitado), 
y lectura (con un tonillo de letanía que da 
sueño), y unas cuantas cosas de Gramática, 
aprendidas, como todo, de rutina. He aquí el 
precioso procedimiento al uso para que, 
después de torturarse inútilmente a los
pequeños escolares, carezcan éstos de las más 
rudimentarias ideas.
¿Se puede llamar eso un sistema racional 

para que la primera enseñanza sirva de
algo?". 631

Respecto a la  Segunda Enseñanza é l  cree primordial e l  
acabar con "la rutina y la f a l ta  de medios prácticos":

"... Es preciso que los gabinetes de Física 
se monten a la moderna, con máquinas de 
verdad; que los alumnos de Química no 
conozcan sólo de oidas los alambiques y los 
reactivos; que los que estudian historia 
natural no vean exclusivamente gatos 
disecados, pedazos de yesca y tieso 
vulgarísimos; y, que los chicos de geografía 
no tengan por únicos aparatos los globos de 
goma, de a perra chica, y las cometas que 
vuelan los días de aire". 832

En relación  a l tema de "la lib ertad  de enseñanza" se 
mostró bastante de acuerdo con la  p o l í t i c a  del Conde de 
Romanones:

"La restauración en todo su auge de la 
libertad de Cátedra y la supresión del 
carácter obligatorio de la asignatura de 
religión y moral, por opuesto a la 
Constitución del Estado, marcaron excelente

631 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Más sobre la enseñanza" 
en EL CARDO. 324 (1.900)7

632 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La segunda enseñanza" 
en EL CARDO. 327 (1.900)5
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preludio a la serie de reformas; pues la 
enseñanza religiosa, cualquiera que sea el 
rumbo que siga, corresponde al sagrado del 
hogar, nunca a la serie de conocimientos 
positivos que caben en los límites de las 
aulas”. 633

La educación c í v ic o - p o l í t i c a  responde, en D e le ito ,  a 
lo s  p r in c ip io s  in s t i t u c io n is ta s  sobre partidismo y educación 
neutra, propugnando la  abstención de inculcar en la  in fancia  
y adolescencia  ideas p a r t id is ta s .  La escuela  no había de ser 
un centro de propaganda ni adoctrinamiento, sino un modelo 
p ráctico  de respeto a las  convicciones personales.

Ante la  p o l í t i c a  educativa del Marqués de P idal,  
D e le ito ,  c r i t i c ó  duramente la  l ib ertad  de programas y tex tos  
propuesta por é s te .

"Nadie será tan miope que suponga que la 
regeneración de la enseñanza estriba en gue, 
para libramos de muchos costosos e 
indigestos fárragos, se aceptan sin 
transición en las Facultades prontuarios de 
escuela, manuales trasnochados y casi 
prehistóricos... Debe hacerse algo para 
levantar nuestra decadencia intelectual; pero 
no admitir como tabla de salvación la primera 
utopía que, presente cualquier iluso. Ciertas 
prodigalidades de libertad en algunas 
entidades, sobrado recelosas siempre coa el 
espíritu liberal, no pueden menos de enciibrir 
del todo ajenas a las libertades mismas: son 
demasiado esplendidas para ser sinceras; 
pero, séanlo o no, vienen, por esta vez, a 
desprestigiar el nombre sacrosanto de la 
libertad, haciéndola descender desde su 
olímpico trono, para escarnecerla bajo el  
disfraz de un libertinaje ridículo y 
perturbador, que echará un estigma sobre su 
nombre inmaculado". 634

Su concepto de "Libertad" y "regeneración* ten ía  hondas 
y profundas ra íces  en la f i l o s o f í a  k rau sista .

633 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Reformas de Instrucción 
Pública" en EL CARDO. 361 (1.901)7

634 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La enseñanza en peligro" 
en EL CARDO, 311(1.900)4
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La enseñanza ha de tener una fin a lid ad  práctica  y en 
e s te  sentido  es tá  d ir ig id a  su obra sobre ”La enseñanza de la 
H isto r ia  y su reforma p o s ib le " .

Nuestro autor, era consciente que la  enseñanza no ten ía  
que l im ita rse  a la labor del aula; era p rec iso  continuar 
fuera de e l l a ,  fomentar la cultura a través de todos los  
medios a nuestro alcance, só lo  de es ta  forma España podría 
s a l i r  de la  decadencia in te le c tu a l  en la  que se encontraba. 
De hecho colaboró (con su tarea docente) en la  In s t itu c ió n  
para la  Enseñanza de la mujer, en e l  Centro de Estudios 
H is tó r ico s ,  y favoreció  igualmente la creación de 
in s t i tu c io n e s  y activ idad es p arau n iversitar ia s , como la 
"Extensión U niversitaria"; p artic ip ó  en cursos, c u r s i l lo s ,  
congresos, con ferencias, . . .  e tc .

La problemática de la  "educación de la  mujer" fue 
también objeto de su preocupación. En "La Mujer moderna no 
ex is te"  aboga por la  necesidad de in s tru ir  a la mujer, de 
hacerla un ser ú t i l  e independiente capaz de va lerse  por s í  
misma:

"Se impone crear "La mujer moderna", que no 
existe, haciendo del ser de nuestros amores, 
algo más que una escultura de carne, un 
autómata inconsciente o un tiranuelo 
endiosado.
Hay que convertir a la mujer en una criatura 

libre, culta, capaz de elevación en el pensar 
y en el sentir; tal que, sepa caminar con 
desembarazo por el mundo". 635

La postura de D ele ito  ante la cuestión femenina se  
in scr ib e  en lo s  planteamientos de la  id eo log ía  l ib e r a l .

Este in terés  a favor de la  causa femenina fue muy bien 
acogido en la  sociedad valenciana de la  época; aunque por 
supuesto, también despertó c r í t ic a s  por parte de lo s  que 
seguían manteniendo e l  rol trad ic ion a l de la  mujer.

El tema de la  Investigación  fue tratado también por é l ,  
pues repercutía  de lleno  en su labor cotid iana .

Se muestra partidario  de la in vestigac ión  pero, antes  
considera fundamental una v is ión  g lobal de la  H istor ia .

En "Investiguemos, s í ;  pero aprendamos antes" nos dirá:

635 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La mujer moderna no existe" 
en EL PUEBLO. 29 de Diciembre, 6.023 (1.908),1
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"Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno.
Empecemos por lo último, que es lo más 

factible, y aspiremos después a lo primero 
como ideal.
No fabriquemos palacios, sin tener primero 

casas confortables. Y existe una tendencia 
acentuada a menospreciar en cada orden de 
estudios lo ú til  para todos, por lo 
conveniente para unos cuantos; la cultura 
general sólida y firme, por la ciencia 
particular de horizonte cada vez más 
estrecho". 636

Coincide D ele ito  con Joaquín Costa en la  necesidad de 
dedicar una mayor dotación económica a l sector  educativo: en 
"la escu ela  y despensa ponía Costa sus asp iraciones  
nacionales" . En e s te  sen tid o , nuestro autor, c r i t ic a r á  con 
dureza e l  mal reparto del dinero público; no comprende la  
forma de re p a r tir lo  y mucho menos, comparándolo con otros  
p a í s e s :

"En las capitales europeas pudieran tenemos 
por Nababs, juzgándonos por las embajadas, 
consulados . . .  y otras ruedas no menos útiles 
de la compleja máquina diplomática que 
sostenemos con todo lujo, por mantener 
incólume nuestra eterna vanidad de pavos 
reales. En el interior sobran fondos para 
remunerar tan espléndidamente como el más 
rico país, a los primates de la milicia, la 
administración y el clero.
Mientras tanto, toda España emplea en 

Instrucción Pública lo que en Francia consume 
sólo la ciudad de París". 637

En un in tento  de analizar la s  causas de es ta  mala 
d is tr ib u c ió n  económica, D ele ito  dirá:

"... Ningún obstáculo parcial y egoista debe 
ser respetado ante el bien de la 
colectividad, y la ley no ha de ser un dogma 
inalterable ni un fósil petrificado, sino un

636 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Investiguemos, sí; pero 
aprendamos antes" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
10 Febrero, 22.527(1.933)1

637 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La educación nacional" 
en EL CARDO. 375(1.901)2 o.c.
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medio de gobierno, siempre en evolución, como 
los países que pretende regir”. B3S

No e x i s te  una causa única que determine la  d istr ib u c ión  
del erario  público:

"Sería injusto hacer responsable de nuestras 
deficiencias educativas únicamente a los 
elementos directores. El concurso privado, 
más valioso que el público en toda obra 
social, escasea igualmente.
Los particulares acaudalados de Inglaterra, 

los EE.UU. y demás países ilustrados y 
prósperos, dedican millones a fundar escuelas 
con todos los requisitos pedagógicos..., 
crean Academias, bibliotecas públicas, plazas 
pensionadas y cuanto tienda al desarrollo 
intelectual.
El mal se halla en todos, y refleja bien a 

las claras la indolencia nacional y el 
horrible retraso en que vivimos, a pesar del 
exterior barniz parisiense o británico que, 
puliendo la forma, deja el fondo igualmente 
rudo y vacio". 639

Consideraba D ele ito  que, para ev ita r  un gran número de 
males que afectan a la  enseñanza eran prec isas dos cosas:

"... Dinero, dinero y dinero; y después, 
voluntad para gastarle en la Instrucción 
Pública, como Francia, Inglaterra, Suiza, 
Bélgica, EE.UU. y tantos otros; sin cifrar 
nuestra única dicha en pertrechamos de
cañones KRUPP y tener en cada esquina un alto 
funcionario de la administración, un 
arzobispo y un capitán general". 940

638 ID.

839 ID.

840 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La segunda enseñanza" en 
EL CARDO. 327 (1.900)5 o.c.
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2 . 1 . 2 . -  El Laici smo--

La creación de la  In s t itu c ió n  Libre de Enseñanza supuso 
un acontecimiento importante en la  h is to r ia  del laicism o
español. Neutralidad y to lera n c ia  serían la s  dos palabras 
más u t i l iz a d a s  para d e f in ir  la  postura in s t i tu c io n is ta  ante 
la  cuestión  r e l ig io s a ,  según e l  a r t ícu lo  15 de sus
e s t a t u t o s .

"Precisamente s i  hay una educación religiosa 
que deba darse en la escuela es esa de la 
tolerancia positiva, no escéptica e
indiferente, de la simpatía hacia todos los 
cultos y creencias, considerados cual formas 
ya rudimentarias, ya superiores y aún
sumibles como el cristianismo, pero 
encaminadas todas a satisfacer sin duda en 
muy diverso grado, según su cultura y demás 
condiciones, una tendencia inmortal del 
espíritu humano". 841

El laicism o defiende la  independencia del hombre o de 
la  sociedad c i v i l ,  y particularmente del Estado, de toda 
in f lu e n c ia  e c l e s iá s t i c a  o r e l ig io s a .

Sus p r in c ip io s  d o ctr in a les  se remontan a l Renacimiento; 
se basa en e l  p r in c ip io  de la  razón independiente, dando a s í  
origen a un proceso de secu lar izac ión  de la  cultura e 
in cluso  de lo s  mismos fundamentos é t ic o s  del Estado.

D ele ito  cuyo e sp ír itu  se formó en la  I n s t i tu c ió n ,  
mantuvo durante toda su vida respeto, to lera n c ia  y
delicadeza  para cualquier id eo lo g ía , r e l ig ió n  o raza. Sus 
ideas l ib e r a le s  le  llevaron a defender "una lib ertad  cada 
vez mayor para e l  individuo y la  concepción la ic a  c o n s t itu ía  
uno de sus postulados b á s ico s" .

Siendo estudiante fue forta lec ien do  su carácter y su
solidaridad  no só lo  a través de la s  enseñanzas de sus 
maestros sino también por e l  contacto con compañeros de
ideas muy d iversas y no siempre id én ticas  a las  suyas.

"Los estudiantes madrileños de 1.900 teníamos 
constituida una sociedad llamada "La Unión 
Escolar". Era apolítica y neutra de nombre y 
de hecho. Allí confraternizábamos "blancos, 
negros y rojos". Los izquierdistas éramos los

641 GINER DE LOS RIOS, Francisco: Ensayos sobre educación. 
Alianza Editorial 
Madrid, 1.969 p. 172
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más, pero no teníamos partidismos cerrados ni 
cismas de grupo. Católicos y librepensadores, 
republicanos y monárquicos, individualistas y 
socialistas, teníamos a l l í  nuestra casa 
social bajo un denominador común, que a todos 
nos unía en apretado haz de cordial
camaradería: el de "estudiantes". . .  Teníamos
fines de solidaridad y compañerismo, de 
extensión de cultura y de inofensivos 
recreos.
Los lazos anulados a l l í  por gentes de 

ideología opuestas que se preparaban para 
distintas profesiones y que iban a seguir los 
más varios rumbos en la vida, han sido tan 
fuertes, que persinten al cabo de 30 años 
largos.
De aquel plantel y de mi promoción son

hombres tan ilustres como el doctor Goyanes y
el actual ministro de Marina D. José
Giral". 042

El laicism o de la  In st itu c ió n  es un laicism o abierto:  
c o n s is te  en no tomar partido en un terreno que considera  
como zona reservada a la s  concien cias .

"Evita influir sobre la conciencia delicada 
del niño, pero respeta cuidadosamente las 
convicciones de los que las tienen". 043

D ele ito  como d isc íp u lo  de la  In st itu c ió n  también l le v ó  
a la  p ráctica  e s te  respeto y to leran c ia ;  de hecho, su 
fa m ilia  era c a tó l ic a  practicante  y é l  siempre respetó es ta s  
id e a s :

"Incluso llegaba a acompañamos a Misa aunque 
nos esperase fuera. El consideraba que, para 
acudir a un templo era preciso hacerlo con fe 
y respeto". 044

042 DELEITO Y PIÑUELA, José:"Mis recuerdos de Pi y Margall" 
en EL MERCANTIL VALENCIANO. 1 de Diciembre,
22.152 (1.931),1

043 TURIN, Ivonne: La educación v la escuela o.c. p. 214

044 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito 0.
Madrid 12 Abril 1.989
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"En su profesorado no manifestó nunca la más 
mínima desviación o predilección ni por unos 
ni por otros". 645

Sin embargo cuando fue expedientado, entre los cargos 
que se le  imputaron figura  e l  de "Ideología netamente 
ant i c a t ó l i c a " .

Su propia defensa contra ese cargo, nos puede serv ir  
para p e r f i la r  su concepto de to leranc ia :

"Ni dentro ni fuera de Cátedra he combatido 
un sólo dogma de la doctrina católica. En ese 
punto, como en todo tuve siempre el más 
extremado respeto a la conciencia de mis 
discípulos, evitando cuanto implicase, bien 
imponer, bien lastimar creencias ajenas. Tan 
lejos fui en tal camino, que siempre rehuí en 
las explicaciones de mis clases de Historia 
todos los temas debatidos y que pudieran 
rozar con la religión. Y para el único punto 
de esta índole, el de la Religión Hebrea, que 
no pude eludir, me limité a exponer 
objetivamente junto a la versión tradicional 
la de la crítica de los orientalistas 
alemanes, que un futuro licenciado en 
Historia no tiene derecho a ignorar. Llevé mi 
delicadeza al extremo de no preguntar jamás 
ese tema a ningún sacerdote, ni en clase ni 
en el examen, por s i  sentía alguna 
repugnancia en tratarle". 646

Siguiendo e l  pensamiento de lo s  in s t i t u c io n i s t a s , "no
se tra ta  de convertir  la  sociedad española en atea sino que
esa sociedad fuese r e l ig io s a  de otra manera", de que la
r e l ig ió n  profesada por los  españoles evolucionase, siguiendo  
la s  leyes  necesarias  de la  H istor ia .

D ele ito  como otros tantos in s t i t u c io n is t a s , dedicaron 
su vida a la  enseñanza, hicieron de su profesión  un
apostolado, pero un "apostolado la ico" .

645 Testimonio Oral de D. Julián San Valero A. 
Valencia 25 Abril 1.989

646 Expediente de Depuración, .........  f° 23
Legajo 12.566/10
A.A.A.H. o.c.
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"Los reformadores luchan denodadamente contra 
la confesionalidad del Estado y de la unidad 
de cultos. La libertad religiosa es para 
ellos ante todo una medida de emergencia pro 
regeneración patria:
Se trataba de eliminar una perniciosa y 

exclusiva influencia: el catolicismo es no
sólo impotente para regenerar la sociedad 
sino acérrimo y encarnizado enemigo de toda 
reforma y perfeccionamiento humano". 847

En e s te  sen tid o , nuestro autor, también manifestó su 
opinión; destacando la  in to lera n c ia  de la  España
tr a d ic io n a l- c a tó l ic a :

" ... Se plantea la cuestión de la libertad 
religiosa y el arma principal con que la 
combaten los ultramontanos de todos los 
matices siempre es idéntica: España es un
pueblo tradicionalmente católico, o sea, 
dicho sin eufemismos hipócritas,
tradicionalmente intolerante y fanático". 048

M anifiesta su contrariedad por e l  quietismo de la  
sociedad española:

"___  Cuando algún innovador propone un
pensamiento liberal y democrático, que sea 
exótico o poco arraigado en nuestro país, se 
le opone el reto diciéndole: "esto es opuesto 
a las prácticas tradicionales". Y basta este 
sofisma para que los demás enmudezcan. Así la 
tradición mantiene todo lo estacionario, todo 
lo absurdo". 648

Y para no perder esta  sagrada trad ic ión  -continúa  
diciéndonos D e le i to - ,  "se conservan, la s  exter ioridad es  
paganas, las  procesiones ex ó t ic a s ,  e l  formalismo r e l ig io s o ,  
la s  devociones t r iv ia l e s  afeminadas y a n t i -e v a n g é l ic a s , la  
cruzada contra heterodoxos, librepensadores y aún s e n c i l lo s

847 GOMEZ MOLI .EDA, Ma D.: Los reformadores de la España 
Contemporánea, o.c. p. 121

848 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La tradición" en 
EL PANDEMQNIUN. 14(1.901)2

848 ID.
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l ib e r a le s ,  y a la  féru la  c l e r i c a l  y monástica, que q u is iera  
encerrar la  sociedad en su conventos, y la s  ideas modernas 
en su b rev iario : todo lo mismo que en la  España austr íaca ,
in q u is i to r ia l  y a b s o lu t is ta " . 650

El la ic ism o, t a l  como lo entendía D e le ito ,  se inspiraba  
en la  profunda veneración y respeto a la  conciencia  
in d iv id ua l;  le jo s  de ser contrario  a ninguna creencia ,  
representa "el respeto y to lera n c ia  para todo y para todos" 
y "la apertura a nuevas ideas, doctrinas e in f lu jo s  
exter iores"  que proporcionen a la  sociedad española la  
regeneración que p rec isa , evolucionando con los  tiempos 
(dejando de lado algunas p rácticas  tra d ic io n a le s ,  que sólo  
nos llevan  a anclarnos en e l  pasado).

2 . 1 . 3 . -  La Cuestión S o c ia l . -

El R rausista , e l  hombre de la  In st itu c ió n  Libre de 
Enseñanza es , rara vez, persona que reserve para s í  los  
fru to s  de su trabajo o que se a i s l é  en su campana de c r i s t a l  
al resguardo de lo s  embates de la  vida. Encamina su
activ id ad  fundamental a l logro de una sociedad mejor, en que 
se integren todas las  co lec t iv id a d es  que la forman de 
acuerdo con un e q u il ib r io  -de hecho y de derecho-
voluntariamente acatado; busca modificar la s  in s u f ic ie n te s  
estructuras s o c ia le s  a través de la  educación de lo s  hombres 
y se propone, con su propia conducta elevar estos p r in c ip io s  
a la  categoría  de norma cotid ian a .

Los graves problemas económicos y cu ltura les  que 
caracterizan  e s te  período de la  h is to r ia  española, no
pasaron desapercibidos para los  hombres, que de un modo u
otro , estuvieron entroncados con la  In st itu c ió n .

D ele ito  pertenece ya a la s  últimas generaciones, al 
período h is tó r ic o  en que la  sociedad española tran sita  hacia  
un nuevo estad io; e l  sistema s o c ia l  español se configuraba a 
p r in c ip io s  de s ig l o ,  como un ejemplo regresivamente 
e s tr a t i f ic a d o ,  dotado de escasa o nula promoción so c ia l  
interna según lo s  e s tr a to s;  son lo s  c o n f l ic to s  propios del  
tr á n s ito  de la  sociedad estamental a la  sociedad de c la s e s .

A la  preocupación por lo s  temas s o c ia le s ,  dedicó  
D ele ito  algunos de sus trabajos. A la  pérdida de id ea le s  en 
e l  ser humano como fruto del egoismo y la  rutina se r e f i r ió  
en "Eterna lucha":

650 jo .
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"El hombre es por instinto rutinario, por 
naturaleza cruel y frívolo por costumbre. Si 
examinamos su vida, veremos un visible 
conjunto de necios formalismos, de vanidades 
pueriles, de egoísmos insaciables. Estudia, 
trabaja, medita y parecen preocuparle arduos 
problemas; pero con dificultad aborda 
cuestiones verdaderamente capitales, pasando 
sobre ellas de soslayo, como el cambiante que 
se limita a bordear el rio caudaloso, 
temiendo que su corriente le arrolle. 
Preocupado sólo con lo que le interesa, 
relega al mundo de la utopia el noble, puro y 
legítimo altruismo, verdadero cimiento y 
sostén inquebrantable del sentimiento de 
humanidad que todos invocan, conociéndole muy 
pocos". 651

En e s te  mismo a r t íc u lo  tra ta  e l  tema del "pauperismo" 
como la  eterna cuestión  que separa a los hombres en castas;  
pese a haber conseguido logros en e l  reconocimiento de lo s  
derechos humanos:

" ... Ya no hay esclavos ni siervos, es 
verdad; el hombre de inferior categoría 
tiene, como los hijos de la fortuna, derechos 
sancionados por los códigos vigentes. El 
sufragio universal, el jurado, las leyes 
protectoras de obreros y otras conquistas 
democráticas, figuran en las constituciones 
de los modernos pueblos cultos; Ya no existe 
el villano, que corría de afrenta en afrenta, 
sin que pudiera sospechar tener dignidad ni 
honor.
Pero, ¿acaso basta con esto?. Todos somos 

iguales ante la ley; pero los derechos no 
alimentan estómagos vacíos; la consideración 
social no lleva lumbre en invierno... ni da 
un pedazo de pan a los infelices que fenecen 
de hambre y miseria". 652

La honda c r i s i s  económica de es tos  años, hacía la vida  
d i f í c i l  y, claro es tá  que lo s  que más lo  sufrían era la  
c la se  más desfavorecida que, ten ía  que v iv ir  implorando 
caridad .

651 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Eterna lucha" en 
EL CARDO. 328(1.900)6

652 ID.
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D ele ito  descubre ante e l  le c to r  la s  grandes carencias y 
lacras s o c ia le s ;  la  inadecuada denominación que se le  otorga 
a l vocablo "caridad":

"¡A cuántos desgraciados se les arroja 
quincenal o mensualmente un mísero socorro 
para que se divorcien de las inspiraciones de 
su conciencia y sigan prefijados rumbos!.
¡Y es ésta la caridad, éste el sentimiento de 
amor al prójimo que imperan en los países a 
la moderna; la protección que a la desgracia 
que otorga el Estado, no obstante llevar el 
último, como patente de corso, en su escudo 
este lema: Religión Cristiana!.
¡Cuánta ruindad y cuánta ficción!". 853

Para una persona como D e le ito ,  que tanta importancia 
concedia a l ser humano y a su d ig n if ic a c ió n  como t a l ,  no
cuadraba la  actuación del Estado; sobre todo s i  é s te  era
fervorosamente c a tó l ic o ,  lo que implicaba a su entender, ser  
ju s to  y eq u ita t iv o  con todos ( e l  amor a l prójimo llevado a 
la  p r á c t ic a ) .

En "La Noche" hace toda una crónica s o c ia l  re fer id a  a
lo s  grandes con trastes  entre lo s  desarapados mendigos y la
vida cómoda y agradable de la Alta Sociedad; unos malviven 
en lo s  p orta les  y otros d isfru tan  de la  cá lid a  atmosfera de 
lo s  ca fés;  en épocas de reformas, de transformaciones, la  
sociedad se muestra más implacable con los  d éb iles :

" ... Las noches de crudísimo invierno, cuando 
el viento muerde las carnes y un frío glacial 
traspasa los huesos, contemplad esas masas 
informes de seres que tiritan acurrucados en 
el quicio de un portal; son hombres, niños la 
mayor parte: la sociedad, que . . .  pronuncia
frases de caridad ficticia; esa sociedad que 
finge amar al prójimo , al evangelio y a la 
fraternidad universal..., rechazada de su 
seno, como degenerados parias, a esos siervos 
del infortunio, insensibles a sus ayes de 
muerte. ¿Hay demasiados seres que carecen de 
un pedazo de pan? Tanto peor para ellos. Es 
preciso organizar una leva para combatirlos; 
barrerlos como sucias inmundicias cuyo 
contacto mancha". 654

653 i d .

854 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La noche" en 
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Frente a la  pobreza y m iseria  de p r in cip ios  de s ig lo ,  
nuestro autor, no l le g a  a asim ilar que la sociedad se 
muestre tan apática con sus seres  más desva lidos. Él que 
conocía bien e l  Madrid de la época, nos presenta la  
humillación del ser humano en la  soledad de la noche:

"IQué rudo contraste! La fiesta de la 
lujuria, la consagración del desenfreno, el 
canallesco despilfarro a l l í  dentro, y en los 
dinteles del antro maldito, la inocencia 
próxima a la muerte en brazos del desamparo, 
los seres despreciados por aquella turba 
despreciable; a un lado báquicos placeres, 
cómodos salones, espumosos vinos, 
provocativas beldades; a otro, una generación 
enfermiza, envuelta en harapos, famélica, 
prematuramente marchita: un solo muro
separando a los hijos de la fortuna de los 
hijos del ocaso; el calor de la orgía dando 
un hálito de vida a la orfandad y a la 
miseria". 655

Le preocupa la  fr ia ld ad  con que raccionan los gobiernos  
ante "los verdaderos problemas soc ia les"  (pobreza, 
enfermedades provocadas por e l  hambre, f a l t a  de trabajo . . .  
e t c . ) ,  mientras prestan toda su atención a "las in tr ig a s  del 
cacique", "la retirada de un torero", "el escándalo 
a r is to c r á t ic o " , . . .  Y e s to ,  en su opinión provoca, e l  que 
l leg u e  un momento en que aquel a quién la  sociedad le  ha 
negado todo, se vuelva contra e l l a  "como la f iera  acorralada 
en su cu b il y convencido de que t ien e  derecho a la  vida 
decide tomarle; y entonces, extraviado por noches de 
insonnio l le g a  a creer l í c i t o  e l  crimen".

En otro de sus a r t íc u lo s  "¿Qué es e l  anarquismo?" 
in s i s t e  sobre e l  tema; d esm it if ica  la  idea individual que se 
t ien e  del anarquista; busca causas s o c ia le s  a su nacimiento.

Considera que la  anarquía no nace sin exp licación  
r a c io n a l; sino que t ien e  su causa fundamental en la  sociedad  
y en lo s  v ic io s  causados por és ta .

"Disintiendo del modo más generalizado de 
presentar el tipo anarquista, no le creo un 
monstruo que mate y extermine por que sí, lo 
cual no es, ni con mucho, disculpar sus 
enormes crímenes, ni desnaturalizar la índole 
de sus brutales atentados.

855 id .
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A mi juicio, no es el asesino vulgar que 
hiere por satisfacer un sentimiento propio de 
venganza o egoismo; es el esclavo de un 
fantasma sin realidad posible, que sugestiona 
su voluntad de neurótico desequilibrado.
El anarquista tiene la persuasión sincera de 

que realiza una obra meritísima, y muere con 
la impavidez estoica del mártir y la 
satisfacción interna del héroe que sucumbe 
por una causa justa”. 656

Hemos creido oportuno, hacer constar su concepto de 
anarquista y su continua defensa del ser humano.

Otra de las  m anifestaciones notables del sentim iento  
s o c ia l  de D ele ito  es la  que hace refrenciaa  la  "pena de 
muerte" .

En "La j u s t i c i a  y la  venganza", se opone a la  pena de 
muerte; defiende la  regeneración del individuo a través de 
la  educación pero nunca por medio del castigo  o la  
v io l e n c ia .

"La pena de muerte, cuya ejemplaridad es 
utópica, supone una venganza social que no 
puede confundirse con el castigo legítimo y 
capaz de regenerar un alma envilecida. 
Defender la pena de muerte en nombre de 
Cristo "que no quiere que muera el pecador, 
sino que se arrepienta y viva" es un colmo de 
insensatez, de ignorancia y de locura; sobre 
todo ideal religioso se lanza otro más alto: 
el ideal de la Humanidad". 657

Muestra aquí D e le ito ,  su respeto por e l  ser humano y su 
ansia de j u s t i c ia ,  paz, concordia y to leran c ia  para con 
todos. P rin cip ios  e s to s ,  que llevaba a su vida d ia r ia .

En e s te  mismo a r t íc u lo ,  se r e f ie r e  a la  in d iferen c ia  
del ser humano ante la  muerte de un semejante:

"... Se concurría a la ejecución del reo de 
muerte, como a la romería o a la verbena. 
Dirigíanse a los lugares malditos, antros de

656 DELEITO Y PIÑUELA, José: "¿Qué es el anarquismo?" en 
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la muerte, alegres cabalgatas con abundantes 
merendonas y sendas botas de vino. Los 
conductores de carruajes hacían su agosto en 
tales días, y ofreciendo al público sus 
destartalados vehículos, situados en la 
Puerta del Sol, formaban bulliciosa algarabía 
gritando: ";Ehí iPor dos reales!... ¡a los
toros!, ¡a San Isidro!... ¡al cementerio!... 
íal patíbulo!". 658

El pueblo español mezcla de hidalguía y refinamiento  
cru e l,  contaminado por la  Inquisic ión  convivió durante mucho 
tiempo con e l  potro, la  hoguera y e l  cadalso.

" ... Todos los pueblos han contravenido las 
naturales leyes, erigiéndose en verdugos; en 
todos ellos un puñado de hombres se ha 
investido de ilusa y criminal soberanía para 
arrebatar la existencia que ellos no crearon, 
y oponer al crimen de un degenerado o de un 
loco el crimen mayor de una entidad social, 
que busca en leyes inicuas la sanción de su 
atentado. Pero en ningún país ha revestido 
como entre nosotros esta infamia legal el 
carácter de fiesta pública y popular 
regocijo". 659

En e l  texto  anterior muestra su disconformidad con
e l  tribunal de la In qu isic ión ; y es lóg ica  su postura pues,
é l  era un defensor acérrimo de la  Paz.

El tema de la s  "reformas penales" fue también objeto de 
su preocupación, puesto que en e l l a s  entraba de lleno  e l  
individuo, la  persona, como parte activa  que debía su fr ir  la  
regeneración que la  sociedad le  imponía por su f a l t a  
cometida.

Denuncia la s  malas condiciones en que v ivían  los
presos:

"... En la práctica penitenciaria vivimos en 
plena Edad Media. En teoría se trata de 
privar al preso de la libertad. De hecho se 
le priva de todo: de aire, de luz, de
alimentación (a veces) y vestido". 860

658  ID.
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España, en e s to ,  como en todo -nos d irá  D e le ito - ,  es 
t r i s t e  excepción en e l  concierto  de naciones ilu strad as.

"... Entre nosotros, esta vitalísima cuestión 
social apenas s i  trasciende a unos cuantos 
teóricos, que a la Cátedra o al Ateneo llevan 
alguna noticia de la marcha de estos estudios 
en países extraños, o, a lo sumo alguna 
observación individual o aislada". BB1

C r it ic a  D ele ito  la f a l t a  de asignación presupuestaria, 
de mejora m aterial de la s  cá rce les ;  e l  preso al cometer su 
d e l i t o  es como s i  perd iese todos lo s  derechos, no só lo  de 
ciudadano sino también de persona, de ser humano.

"Los adelantos que implanta el progreso 
tradúcense, hasta en las más humildes 
poblaciones, en las plazas de toros, teatros, 
iluminaciones eléctricas y ferrocarril; pero 
no se consiguen mejorar las cárceles.
Los ministros y hombres públicos, aún los 

más activos y emprendedores, extenderán a lo 
sumo sus cuidados y reformas a los hombres 
libres. El caído, el que perdió su libertad, 
no importa cómo, es algo semejante a un paria 
indio, incapaz de derechos, y con el cual no 
rezan leyes morales y jurídicas". BB2

Pese a tener una ley muy moderna -dirá D e le ito -  en 
donde se considera a l  delincuente "como un enfermo a quien 
debe someterse a curación moral, por medio de una corrección  
adecuada", en la  p ráctica  e s to s  p rin c ip ios  no se tenían en 
cuenta para nada.

Denuncia la s  malas condiciones de las cárce les , tanto  
m ateria les como humanas, llegando a declararlo como lugar 
contaminante y perverso:

"... Si el condenado no era un miserable 
cuando entró en presidio, aquel ambiente de 
abyección, el trato con los mayores 
forajidos, los complots de crímenes y de 
infamias que ante él se traman y que nadie 
evita, los motines, las colisiones

BB1 ID.
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sangrientas y la impunidad que disfrutan los 
matones de oficio que a l l í ,  como en otras 
partes, cobran el barato; todo esto tiene 
forzosamente que depravarle, que ennegrecer 
sus pensamientos, y al cumplir su condena 
será un maestro en la carrera del crimen, y 
sólo rendirá culto a la fuerza y la 
venganza". 863

Nuestro autor, propone so lu c iones  concretas para acabar 
con e s ta  s itu a c ió n  tan denigrante. Veamos sus sugerencias:

1 . -Estudio a fondo del problema.

2 . -Que e l  penado no viva bajo un régimen de fuerza que 
le  degrade y c ierre  su corazón a todo amor, sino  
bajo un sistem a templado y dulce en lo  p o s ib le ,  que, 
sin  crear en é l  hábitos de in d isc ip l in a ,  permita 
abrir su pensamiento a la  esperanza.

3 . -Incomunicación entre lo s  presos para ev ita r  que su 
mutuo contacto le s  desanime.

4 . -Cuidar esmeradamente de la  moralidad del personal 
encargado de su custodia .

5 . -Que se eduque e instruya a lo s  presos.

6 . -Reducción del número de penados en lo s  d is t in to s  
estab lec im ien tos de alojamiento.

7 . -Que se le s  dé un trabajo prudencial, pero sin  
tr a ta r lo s  como a b e s t ia s  de carga.

8 . -Que se le s  alimente y atienda decorosamente.

Pero sobre todo, "que se le s  eduque y dé instrucción;  
pues gran parte de lo s  que han delinquido no tienen idea 
exacta del bien y del mal, y la  educación será e l  único 
medio de d estru ir  sus in s t in to s  sanguinarios". 664

D ele ito  m anifiesta  poca confianza en lo s  severos  
c a s t ig o s  contra e l  crimen:

De nada puede servir esto, s i  el

6B3 ID.
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criminal no ve en el castigo que sufre sino 
una venganza de la sociedad aterrada, sin 
tener ideas claras del bien y del mal, y sin 
ver más de malo en el delito que la 
posibilidad de la expiación. La Ha, nos lo 
demuestra, señalando como épocas de mayores 
crímenes aquellas en que el castigo era 
rápido y cruel, feroz y prolongado”. 665

En cambio, deposita  toda su confianza en la  educación 
como medio de lavar su mancha y d evo lverle  regenerado a la  
sociedad de donde ha sa lid o :

"... Edúquese al hombre, cualquiera que sea 
el medio en que se desarrolle y viva, 
apártese, siendo niño, del padre malvado que 
le contamina con criminal ejemplo y le 
explota con sórdida avaricia; desvíese del 
camino extraviado, para dedicarle a la 
profesión que se halle en armonía con sus 
aptitudes, para hacer de él más tarde un 
ciudadano honrado; entonces tendrá derecho a 
exigírsele la práctica del bien". B6S

Nuestro autor, culpa a la  sociedad de los grandes males 
que sufren muchos niños, algunos son explotados por sus 
propios padres o simplemente que f a l to s  de cariño, alimento 
y conductas im itables acaban siendo delincuen tes , s in  tan 
siqu iera  ser consc ien tes  de lo s  males que rea lizan .

”. . .  La sociedad actual con la caridad en los 
labios y el excepticismo en el corazón, ve 
como vegetan esos niños infelices, marchitas 
flores del arroyo, que tiritan en invierno en 
el quicio de un portal, y reciben, por toda 
instrucción y todo consuelo el puntapié 
brutal del irrascible guardia que les habla 
al paso, y la lección de habilidad que les 
da, entre un insulto y un golpe, un 
desnaturalizado padre, para robar un reloj o 
adiestrarse en golpes de mano de aayor 
cuantía.
Estos seres miserables, parias del 

destino,. . .  sin ejemplo que les moralice, sin 
estímulo que les aliente, ___   ¿Cómo podrán

BBñ DELEITO Y PlñUELA, José: "La ignorancia y la  rutina* en
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realizar el cumplimiento de los deberes de 
hombres y ciudadanos, s i  desconocen la noción 
del deber?". 667

Confiaba D ele ito  en la  educación como medio de "mermar
la s  f i l a s  de lo s  soldados de p res id io  y engrosar la s  huestes
de lo s  soldados de trabajo" .

La preocupación s o c ia l  rebasa en lo s  e s c r i to s  de 
D ele ito  lo s  e s t r ic t o s  márgenes de la  anécdota de actualidad. 
Analiza la s  verdaderas causas del mal s o c ia l ,  que é l  c i fr a  
en "la in d iferen c ia  con que los  de arriba miran a lo s  de
abaj o".

Acusa a lo s  medios de comunicación sobre todo a la  
prensa, de colaborar poco en que sa lga  a la  luz e l  problema 
de la  pobreza y e l  hambre:

"... Muy pocos consienten que este problema 
se plantee con toda su descarnada exactitud. 
La prensa, que pretende ser alcázar de 
oprimidos, amparo contra desafueros de toda 
especie y eco fidelísimo de la opinión 
universal, limita su obra en este asunto a 
recomendar batidas contra los mendigos; es 
decir, barrer a los miserables como perros 
hidrófobos, no alimentarlos como hombres: la 
atención principal no debe fijarse en 
pequeneces.
España, maestra acreditada en esa vergüenza 

como en tantas otras, presenta más que ningún 
país del mundo millares de ejemplos que 
corroboran cuanto aquí afirmamos". 668

En "La fr iv o lid a d  que impera", se r e f ie r e  a los  
progresos obtenidos por e l  pueblo español a p r in c ip io s  de 
s ig lo ;  logros que, é l  considera pura teor ía  en la  mayoría de 
lo s  casos; puesto que, toda la  sociedad estaba afectada por 
e l  v irus de la  "indiferencia" y la  palabra libertad  no ten ía  
siempre un empleo adecuado.

"... Y así vivimos: de derecho, libres y
felices; de hecho, envueltos en los 
pestilentes vapores de pútridos miasmas, que, 
no contenidos por la general indiferencia,

BB7 JD.
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amenazan nuestra vida con la asfixia moral. 
Oficialmente, el teatro, la prensa, el libro, 
la tribuna, todos los medios de publicidad 
están dispuestos, para propagar ideas y 
coadyuvar a la obra común de la general 
ilustración; pero en la práctica existe una 
censura temible, más antigua y más vergonzosa 
que la antigua censura oficial, porque 
trabaja en la sombra, porque finge amar lo 
que anatematiza y proscribe, y es enemigo 
incógnito que forja los rayos desde su 
obscura región, intriga, maquina y hace 
guerra sorda e implacable a la libre emisión 
del pensamiento". 669

Nuestro autor, desde su posición  de p e r io d is ta ,  
estim uló constantemente a sus le c to r e s ,  a e jercer  la  
l ib ertad  de pensar, considerándola como derecho 
in ex tin g u ib le  para cualquier ser humano; é l ,  siempre c r i t i c ó  
la  censura, la  f a l t a  de lib ertad; su rectitu d  y sentido de 
la  j u s t i c i a  le  hacían ser enemigo encarnizado de las  
ap arien c ias , de la s  inmoralidades o simplemente de la  f a l t a  
de concienciación  de los  ciudadanos:

" ... Nuestra sociedad, esencialmente apegada 
a la forma, tal vez porque su fondo es tan 
mezquino que sólo merece el desprecio, 
encubre la prostitución con el escapulario, y 
la usura con la devoción; tiene el rezo en 
los labios y el excepticismo en las 
conciencias; acude al templo como al paseo, 
al baile como a la conferencia piadosa; por 
pasar el tiempo: su frivolidad la impide
poseer una verdadera y pura fe religiosa, 
como la excluye de todo entusiasmo artístico.
Fraterniza con el vicio en el retiro del 

gabinete; pero se escandaliza de una palabra 
de sabor realista, y niega el arte que no sea 
apéndice del púlpito. En su ficticio  
moralismo, llega a interpolar en el texto del 
"Quijote" a ciertos pasajes naturalistas. 
íY aún piensa regenerarse un pueblo que vive 
de este modo!". 670

El tex to  anterior es de neta insp iración  krausista . En 
ese " fa lso  moralismo" encuentra una de las  causas

ese DELEITO Y PIÑUELA, José: "La frivolidad  que impera" en
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fundamentales de nuestro apego a la trad ición  y como 
consecuencia, nuestro atraso con respecto a l mundo.

En “Derecho a la  vida" analiza  la  idea de pedir la  
ab o lic ión  del impuesto de Consumos; preocupación que c ircu ló  
por toda España rápida, impetuosa y ardientemente.

El pueblo, la gente s e n c i l la  y normal no se preocupaba 
por la s  d iscu rs ion es  p o l í t i c a s  y r e l ig io s a s ;  estaban 
“habituados a re c ib ir  hecha la  labor de pensar, penosa para 
su entumecido cerebro", todo esto  contribuyó a que pasada la  
época de entusiasmo, la  preocupación por es ta s  materias 
tu v ie se  un carácter p la tón ico .

No ocurrió esto  con la  preocupación por e l  impuesto de 
Consumos:

"... Y es que no hay partidos, sectas ni 
banderías ante el problema terrible de las 
subsistencias, del pan cotidiano; problema 
que no ha menester para exteriorizarse, de 
los refinamientos filosóficos del pensador ni 
de los lirismos exaltados del patriota, pues 
le bastan las ansias del hambriento". 671

Y continúa D ele ito  hablando de la  importancia del  
sustento d iar io :

"... Un país podrá vivir en la servidumbre, 
menoscabado en sus derechos, escarnecido en 
sus ideales, sumido en la ignorancia; pero 
esa vida ruin y abyeta puede durar, s i  el 
pueblo es lo bastante indolente como para 
resignarse con su triste condición, o lo 
bastante pobre de espíritu para no tener más 
aspiraciones que vegetar obscuramente, 
satisfaciendo la grosera necesidad de la 
diaria pitanza.
. . .  Pero aún los pueblos más conservadores, 
los mejor hallados con su vida de
tranquilidad y sosiego . . . ,  estallan en 
profundas conmociones cuando se pretende
limitarles el sustento; pues el derecho a la
vida es el origen de todos los derechos
posibles". 672

Por eso, la s  revoluciones económicas son la s  más
v io le n ta s ,  y la s  que siguen conmoviendo a l mundo.

67i DELEITO Y PIÑUELA, José: "El derecho a la  vida" en
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"... Un pueblo que lucha por un ideal, podrá 
contaminarse de excepticismo y decaer en la 
batalla; pero un pueblo hambriento es una 
fuerza ciega, anárquica, destructora, a la 
que nada puede encauzar". 673

Todos lo s  pueblos de España protestaron contra e l  
Impuesto de Consumos, porque és te  representaba la  estrechez  
y la penuria pública , la carencia de los alimentos mínimos, 
la  extenuación forzosa y e l  decaimiento nacional.

"Los consumos son para el pueblo español el 
vampiro insaciable y el fantasma negro que 
turba sus noches insonnes de extenuación y 
cansancio, y su abominación contra ellos la 
revela en todo motín o asonada, incendiando 
casetas o atacando a los vigilantes, quienes 
representan con su innoble pincho la muralla 
chinesca, resto medieval de las antiguas 
aduanas interiores, que priva al consumidor 
de importar libremente los géneros de primera 
necesidad". 674

El tema del trabajo, de las  huelgas y en general toda 
la problemática del Obrero fue también tratado por D ele ito  
sobre todo, desde e l  punto de v is ta  del ciudadano y del  
in te le c tu a l  que quiere colaborar en la noble tarea de la  
regeneración p a tr ia .

La s itu ac ión  s o c io -p o l í t ic a  española atrav iesa  la  
c r i s i s  f in  de s ig lo .

" . . .  Hay una compleja y honda ruptura que 
afecta al campo ideológico e intelectual: la
burguesía "no integrada", la pequeña 
burguesía y la clase obrera irrumpen 
ideológicamente al nivel de distintas tomas 
de conciencia". 675

El atraso agrario , e l  escasísimo poder de compra de 
esta  parte de la  población que co n st itu ía  la  mayoría del  
p a ís ,  era un poderoso freno al desarrollo  in d u str ia l ,  sobre 
todo a l de la s  indu str ias  de bienes de consumo.
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"A partir del primer decenio del s. XX, el 
desarrollo industrial se realizó bajo el 
dominio de la gran banca o de capitales 
extranjeros, en un clima artificial puesto 
que era sostenido por el proteccionismo de la 
política aduanera. En manos de cuantas 
familias están la siderurgia, la naciente 
industria de energia eléctrica, las 
navieras.. . ."  878

Mientras tanto e l  obrero in ic ia  su andadura s in d ica l  
se revela  contra la  s itu ación :

" . . . .  El tiempo no transcurre en balde; no en 
vano el progreso se extiende y la cultura se 
propaga, y sería un sueño pretender que los 
oprimidos se contentansen por siempre con su 
triste papel de siervos, resignándose al yugo 
despótico de un moderno señor feudal". 677

En e s te  mismo a r t íc u lo  se r e f ie r e  D ele ito  a la  
con cienciación  del obrero, a l despertar de su condición, a 
su lucha por la  causa ju sta :

"... Ya era hora de que tal ocurriese: el
antiguo siervo de la gleba es hoy el operario 
de las fábricas y los talleres; se ha 
ennoblecido ilustrándose, ha cultivado su 
inteligencia; se ha penetrado de lo que es y 
de lo que vale, ha comprendido la eficacia de 
la unión para que el esfuerzo aislado no se 
malogre, y con las huelgas ha retado al 
mundo, siendo vencedor en la generalidad de 
los casos, y logrando merced a ellas, rápidas 
conquistas.
íAy del día en que la inmensa colectividad 
que sufre se haga cargo de la fuerza 
invencible de su número!". 878

Los in ic io s  del s ig lo  XX fueron años de grandes luchas 
obreras, de huelgas como la de Barcelona o S e v i l l a . . .  y de 
una continua búsqueda del reconocimiento y d ig n if ic a c ió n  del  
trabajador.

878 TUÑON DE LARA, M.: La España del S. XX. T. 1 
Edit. Laia Barcelona, 1.981 p. 21
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D ele ito  se muestra so l id a r io  con e l  obrero, sin  dejar
de reconocer la  necesidad que t ien e  éste  de obtener un 
s a la r io  digno y un reconocimiento so c ia l  adecuado;
m an ifie sta  también su preocupación por los aspectos
negativos que conlleva toda huelga:

"La huelga, instrumento de redención cuando 
está bien empleado por las clases 
proletarias, constituida en recurso 
sempiterno, usado para resolver la más leve 
discrepancia entre patronos y obreros, puede 
acarrear males sin límites, aún para estos 
últimos, en cuánto suspende toda actividad, 
todo trabajo, todo movimiento, deja 
abandonados campos y talleres y paraliza todo 
esfuerzo productor y fecundo". B7B

La b a ta lla  en pro de lo s  derechos humanos se librará  
progresivamente a lo largo de todo e l  s ig lo  XX; nuestro  
autor defiende en todo momento la  actitud  perseverante del 
marginado, del oprimido, del trabajador:

"La tendencia del siglo, esencialmente 
práctica, el apogeo industrial y científico 
que le caracteriza, el refinamiento de 
necesidades, no conocida en otras épocas, la 
materialización de la vida en todos sus 
matices, todo tiende a exaltar los ánimos, no 
por ideales políticos y religiosos, sino en 
nombre del interés y la utilidad del mayor n° 
contra la explotación a que le somete un 
núcleo tan reducido como poderoso". 680

J u s t i f i c a  todo e l  movimiento obrero:

"... El malestar de las clases obreras, sus 
sueños de emancipación, podrán tocar los 
límites de la temeridad y la locura; pero a 
ello han sido impulsadas aquellas como 
reacción explicable por las vejaciones 
sufridas, por esa clase burguesa, que, nacida 
del polvo en los albores del siglo XIX, al 
conjuro de la Revolución Francesa, y por ésta 
elevada sobre el cadáver de la nobleza

Evo DELEITO Y PIÑUELA, José: "El peligro de las huelgas" en 
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6 8 0  DELEITO Y PIÑUELA, José: "Problema obrero" en
EL CARDO. 403(1.902)1
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tradicional y de abolengo, ha arrojado sobre 
las clases obreras todo el peso del yugo que 
durante siglos ciñó a su propio cuello la 
aristocracia nobiliaria”. 881

Ante t a l  s itu a c ió n , D ele ito  propone que lo s  gobiernos 
ayuden a l movimiento emancipador que se in ic ia  "tanto para 
encauzarle y ev ita r  sus ex tra v io s , como por e sp ír itu  
conservador, s i  es que no quieren coadyuvar con su inercia  
al desmoronamiento to ta l  de la s  sociedades, cuya custodia  
le s  e s tá  encomendada". 682

Para nuestro autor, e l  id ea l de la  transformación 
s o c ia l  se co n v er tir ía  en la piedra angular de la  
regeneración nacional. Él cree en e l  hombre y en la  
educación como forjadores de una sociedad mejor.

D e le ito  que gustaba de e s c r ib ir  sobre todos lo s  
aspectos que influyen en la vida d e l pueblo, nos re la ta  sus 
impresiones sobre e l  "carnaval"; a l que considera como "la 
necesidad de romper la g la c ia l  monotonía d ia r ia ,  e l  ansia  
loca de b u l l i c io  y expansiones, la  tregua dada por la  
costumbre a la  compostura so c ia l  en su papel de máscara 
perpetua, para dejar su puesto al espontáneo loco o niño que 
se a g ita  en e l  fondo de cada hombre, replegándose en las  
recon diteces más íntimas de su ser". 863

El individuo n eces ita  una evasión a lo s  problemas 
d ia r io s  y é s ta  se consigue a veces en la d ivers ión , en las  
f i e s t a s  . . . ,  en cualquier activ idad donde todo sea más 
natura l, más s e n c i l lo ,  sin  máscaras n i apariencias.

"El carnaval es lo vano, lo aparatoso, la 
bengala fugaz que destella con admirables 
colores para extinguirse al punto; algo 
semejante a figuras arlequinescas, . . . .  que 
ocultan el serrín que llena su cráneo de 
cartón; y ¿Qué es el carnaval, sino una 
caricatura de la vida?
. . . .  Es frívolo, ligero, incoherente, porque 
así son las sociedades en que vive; y él, a 
modo de espejos convexos, refleja sucesivas 
manifestaciones de la realidad aunque las 
deforme, buscando la nota cómica". 684

881 ID.

682 id .

esa DELEITO Y PIÑUELA, José: "El Carnaval" en
EL CARDO. 400(1.902)1

884 ID.
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D ele ito  encuentra un verdadero y auténtico valor so c ia l  
en la  f i e s t a  carnavalesca, puesto que no es simplemente algo  
e x ó t ic o  que una trad ic ión  ru tin ar ia  mantiene entre lo s  
re g o c ijo s  p úb licos , sino que "radica muy hondo, en lo más 
íntimo de la  naturaleza humana, mal pulida por un barniz de 
cu ltu ra , y es una válvula  que deja escapar periódicamente lo 
p asion al y tumultuoso, . . ."  685

El carnaval no muere porque s ig n i f ic a  animación, 
a le g r ía ,  despreocupación:

"... No muere porque es un canto a la locura, 
al aturdimiento, y es tan dulce verse 
arrastrado por ese risueño torbellino cuando 
se tiene un alma verdaderamente joven y no se 
ha dado en la "funesta manía de pensar"".688

Para concluir e s te  aspecto, diremos que, D ele ito  
considera como uno de lo s  males s o c ia le s  más p e r ju d ic ia le s  
"el hambre, la m ise r ia " . . .  que implica abandono, re la jac ión  
de costumbres, apatía , p r o s t i t u c ió n . . .

" ... Aún en seres normales, las leyes
fisiológicas ciegas y potentes, acallan la 
voz de la conciencia más rígida; y en 
obreros, en pequeños empleados, el hambre 
puede conducir al hurto, a la estafa, a la 
falsificación... Un pueblo hambriento es un 
pueblo sediento de justicia, embriagado de 
insatisfacciones y capaz de las más grandes 
atrocidades". 687

Para nuestro autor, la pobreza es e l  mal español por 
antonomasia, e l  enemigo primero a quien hay que vencer s i  
queremos regenerar y transformar a l hombre.

Quizás, con un empleo más adecuado de las fuentes de 
riqueza podamos l le g a r  a eliminar algunas de la s  causas 
fundamentales de nuestro abatimiento económico.

A la  cuestión s o c ia l ,  como hemos intentado poner de 
m anifiesto , dedicó D ele ito  una parte de sus producciones.

635  ID .  

ese id.

687 DELEITO Y PIñUELA, J .:  E scrito Hológrafo. p. 68
(Sobre J u stic ia , medicina y enseñanza).
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Si en un p r in c ip io  fueron a r t íc u lo s  s u e lto s ,  
posteriormente en su obras de madurez también le  preocupó 
e s te  problema; toda su s e r ie  sobre "La España de F elipe IV" 
t ien e  un profundo sentido s o c ia l .

2 . 2 . -  Como P e d a g o g o . -

Aquella parte de la obra de José D ele ito  que se dedica  
a l comentario o a la  re flex ió n  sobre cuestiones educativas  
es de una amplitud considerable.

El precepto gineriano de la educación como germen de la  
regeneración nacional -ca ló  hondo en e l  e sp ír itu  de nuestro  
autor-, su propia vocación docente que, surgió siendo aún 
muy joven y se fo r t a le c ió  en e l  contacto de sus maestros y 
compañeros (aún siendo estudiante ya escr ib ía  a r t íc u lo s  
relacionados con la  problemática educativa del momento), 
todos e s to s  aspectos contribuyeron a que la  temática  
pedagógica fuera una de la s  preferidas por D ele ito . A e l l a s  
consagró bastantes a r t íc u lo s ;  aún sin haber e jerc id o  la 
docencia, era muy consciente  de los problemas educativos y 
es ta  precocidad hizo que una vez llegado a la Cátedra, su 
in terés  aumentase.

Dentro de la  enseñanza prestó una atención e s p e c ia l  a 
lo s  planes de reforma, a la  pedagogía femenina, al  
perfeccionamiento d o c e n te , . . .  y sobre todo a la metodología  
h is to r io g r á f ic a .

2 . 2 . 1 . - E scr ito s  de denuncia. -

Una de la s  grandes armas con que e l  p er io d is ta  cuenta 
en e l  e j e r c ic io  de su profesión -importante muchas veces  
para l le v a r  la voluntad reformadora más a l lá  del e s t r ic t o  
margen de la columna p e r io d ís t ic a -  es , sin duda, su facultad  
de denunciar.

D e le ito ,  desde su postura de hombre l ib era l no adscr ito  
a ningún partido p o l í t i c o  y desde la perspectiva  de 
periodista-educador -o de educador metido a p e r io d is ta  más 
propiamente- usó la  denuncia en muchas ocasiones para poner 
de m anifiesto  la s  d e f ic ie n c ia s  educativas o f i c ia l e s  -que 
hacían de España un país  sumido en e l  analfabetism o-, y e l  
anquilosamiento p o l í t i c o  de nuestra sociedad.

El problema de España era un problema de Educación y 
debido a la carencia de é s ta ,  la nación se resen tía  de males 
d iv e r s o s :
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-Analfabetismo en tres  cuartas partes de los habitantes. 

-F a lta  de conciencia  p o l í t i c a .

-Carencia de recursos técn ic o s .

-Aislam iento y cerrazón de los  españoles ( fa ls o  
p a t r io t i s m o ) , . . .  e tc .

"La instrucción, ese pan intelectual que está 
consignado por nuestra ley entre los 
alimentos que el niño tiene derecho a 
recibir, es vana sombra, pueril simulacro en 
la práctica, y a veces ni eso siquiera”. B8B

Y unas l ín ea s  más abajo comtinúa:

"...Un pueblo que consume cantidades 
fabulosas en presupuestos de Guerra,Marina y 
Clero; que sostiene flamantes y ruinosas 
embajadas en todas las naciones, para simular 
una supremacía de oropel, desmentida en todos 
sus actos; un pueblo que deja a tres cuartas 
partes de sus habitantes sin rudimentos de 
lectura siquiera, que consiente que los 
maestros, pagados con salarios ruines, cobren 
sus haberes con tal inseguridad que carezcan 
a veces del cotidiano sustento; un pueblo, en 
fin, que deja hundirse las escuelas y levanta 
plaza de toros, está condenado a muerte, no 
tiene razón alguna de existencia”. 689

En e l  tex to  anterior denuncia públicamente "la 
necesidad de una mejor d istr ib u c ión  de nuestros fondos 
económicos"; consideraba más importante cuidar a lo s  
maestros de escu ela , como agentes que han de impulsar la  
educación de lo s  ciudadanos, que in v er t ir  en ostentación  
a r is to c r á t ic a ,  que por desgracia España ya estaba bien 
su rtid a .

La educación ten ía  que ser e l  instrumento que s ir v ie s e  
de punto de arranque de todas las transformaciones s o c ia le s .

688 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Al Ministro de Instrucción
pública" en EL CARDO. 357 (1.901)4 o .c .

sea id ,
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”. . .  A los pueblos no se les hace mejores a 
fuerza de disquisiciones teológicas, que no 
están en estado de entender, sino por la 
educación”. 600

El panorama educativo de p r in c ip io s  de s ig lo  es 
bastante complejo.

"...Lo que se llama propiamente enseñanza en 
los tiempos modernos, es decir, la 
instrucción general de los hombres, con miras 
a las exigencias comunes y profesionales de 
la vida individual y social, ha sufrido, a 
partir de principios de siglo, una inmensa 
transformación". 601

Un deseo de reformas embarga a todos y a todo, y es 
precisamente la enseñanza la  que más n ece s ita  de esa  
renovación .

"...No basta con entusiasmarse con proyectos 
magníficos y querer levantar edificios 
suntuosos cuando los cimientos son endebles y 
poco firmes.
La prisa forzada con que todas las reformas 

últimas se han realizado, tiene por 
consecuencia.. . .  el desorden más completo, ya 
en lo que atañe a la parte didáctica, ya en 
lo que se relaciona con la parte 
administrativa". 602

Nuestro autor, no era partidario  de la s  reformas 
p rec ip itad as y sin  unos o b je tiv o s  d e f in id o s .

En otro lugar dirá:

"...Cuando eran esperadas con ansia mejoras 
considerables en materias docentes; cuando se 
pensaba que un espíritu práctico, en armonía 
con las tendencias modernas, iba a

600 ID.

601 TURIN, Ivonne: La educación v la escuela en España de 
1.874 a 1.902.........  p. 49 o.c.

602 DELEITO Y PIfíUELA, José: "Política interior y exterior"
en REVISTA CONTEMPORANEA, 624(1.902)507
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infiltrarse en Universidades e Institutos, en 
Academias y Escuelas Especiales, ascendió el 
marqués de Pidal al Ministerio de Fomento, y 
su carácter francamente reaccionario no dejó 
abrigar esperanza alguna de innovaciones 
útiles y convenientes". 693

Todas la s  ansias de modernización, de apertura a otras  
ideas, de europeización, se ven paralizadas por un ministro  
de ideas conservadoras.

D e le ito  considera que la s  reformas educativas que 
España n e c e s ita  no son precisamente, la s  llevadas acabo por 
e l  m in ister io  Marqués de P idal.

"... El ministro aumentó la tendencia 
teocrática y humanista de la segunda 
enseñanza, cuando la teocracia y el humanismo 
debían dejar plaza a los estudios prácticos y 
experimentales que, como barniz de general 
cultura, necesita un bachiller; esencialmente 
mató la Escuela de Artes y Oficios, necesario 
centro intelectual, ilustrador de las clases 
humildes, y punto de unión entre éstas y las 
superiores; y aún persiste en el torpe 
camino de reformas dañosas". BS4

Es evidente que, D ele ito  no compartía las  mismas ideas  
pedagógicas y p o l í t i c a s  que e l  marqués de P idal.

En otras l ín ea s  de e s te  mismo a r t íc u lo ,  parece que nos 
transmite su máximo grado de desesperanza ante la  s itu a c ió n ,  
pues la in d iferen c ia  de la s  esferas  m in is te r ia le s  por 
acometer decididamente la  problemática en toda su extensión  
presagiaba para la  España del futuro, más un retroceso que 
un adelanto:

"... La situación de la enseñanza, lejos de 
mejorar, empeora de día en día, y s i  las 
últimas reformas que en ella se intentan 
llegan a puerto de salvación, no se hará 
esperar su muerte, pues los planes de muchos 
representantes del país, tal vez de buena fe 
engañados, o atentos sólo a la consecución de 
torcidos fines, son augurios fúnebres, que 
podrán trocarse mañana en puñaladas certeras

603 DELEITO Y PlñUELA, José:"La enseñanza en peligro" 
en EL CARDO. 311(1.900)3

604 ID.
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asestadas sobre la enseñanza, blanco de sus 
golpes". 605

D e le ito  combatió duramente la  p o l í t ic a  m in is te r ia l  del 
Sr. P idal; resume a s í  su actuación como ministro de Fomento:

" ... El marqués de Pidal, que más que 
ministro de Fomento debió ser sacristán de 
monjas, que pasó por ese ministerio como un 
rayo, s i  no por lo rápido (Jojaláí), por lo 
destructor; el que redujo su gestión de 
ministro a un inmoral compadrazgo para 
colocar a paniaguados y parientes; el mayor 
enemigo de la enseñanza, de la libertad, de 
la cultura y del sentido común; el que nos ha 
puesto cien veces en evidencia ante el mundo 
civilizado y progresivo con sus reformas 
medievales; ese . . .  buen señor, a quien 
creimos eterno en su poltrona, se ha 
despedido de su cartera". 890

El tex to  es duro y profundo, sobre todo por las  
comparaciones que r e a l iz a .

El "Plan de Exámenes" fue otro de lo s  motivos que 
ofrecieron  a D ele ito  constante oportunidad para censurar las  
in s u f ic ie n c ia s  de la  p o l í t i c a  pedagógica o f i c i a l .

En "la enseñanza en peligro" in s i s t e  en la necesidad de 
que sea juez de tribunal e l  ca tedrático  de la  asignatura:

"¿Quién sino el que durante un curso entero 
ha explicado una cátedra se halla en 
condiciones de juzgar el trabajo y la 
inteligencia de cada alumno?
¿No convenimos todos en que el examen es una 
farsa, y en que las calificaciones van hechas 
por el profesor de la asignatura a este 
ridículo acto, y sólo así, y atemperándose el 
maestro a la labor realizada durante el curso 
por los discípulos, puede lograrse una 
relativa justicia?". 887

6 0 5  I D .

808 DELEITO Y PIÑUELA, José:"La última trastada pidaliana" 
en EL CARDO. 315 (1.900)7

B07 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La enseñanza en peligro"
en EL CARDO. 311(1.900)4 o .c .
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En "Reformas sobre Instrucción  Pública" in s i s t e  sobre 
e l  tema:

"... Diversas veces se ha suscitado la 
cuestión de los exámenes, reconociéndose 
comunmente su carácter teatral y su ningún 
valor pedagógico". 838

De hecho, don José en su práctica  d ia r ia ,  no era 
partidario  de los  exámenes; p re fer ía  llevar  una observación  
continua.

Los programas y lo s  tex to s  fueron otros aspectos de 
preocupación para D ele ito :

"Igualmente absurda es la libertad de 
programas y textos para alumnos libres. El 
que sean malos muchos programas y detestables 
muchos textos, no es motivo suficiente para 
autorizar innovación tan perniciosa.
¿Tienen los alumnos al comenzar a estudiar 
una materia, conocimientos para discernir lo 
mejor en la misma?
¿Puede confiarse, además, en que sólo 
atiendan a su mayor adelanto e Instrucción, 
buscando las obras más adecuadas para su 
desarrollo intelectual?. 600

Para é l ,  la  figura  del maestro como orientador y guía  
del alumno en e l  proceso aducativo, era importante. Sin un 
previo asesoramiento, e l  alumno tendrá d if ic u lta d e s  para una 
e lecc ión  acertada.

A n iv e l  u n iv e r s i ta r io ,  e l  tema de los  Cursos de 
In vestigac ión , fue también motivo de denuncia tanto en su 
Discurso de 1 .918-1.919 (Universidad de Valencia) como en la  
prensa.

"... Desde el 1.900, en que García Alix, 
ministro de Instrucción Pública, introdujo 
los "Cursos de Investigación", sin saber bien 
él mismo el alcance de esta palabra, ni lo 
que en ellos se proponía realizar, el

800 DELEITO Y PIÑUELA, José:"Reformas de Instrucción 
Pública" en EL CARDO. 361 (1.901)7 o.c.

800 IBID.
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concepto "investigativo" viene creando un 
equívoco y un problema sin solución en 
nuestros planes de estudio, rompiendo el 
orden antiguo de cosas, bueno o malo, pero 
claro y concreto, sin crear ningún orden 
nuevo viable, congruente y de bien destacado 
perfil”. 700

Consideraba D ele ito  que, en cualquier orden de 
conocim ientos, la  in vestigac ión  no podía ser una estac ión  de 
p artid a , sino de llegada; un coronamiento de es tu d io s ,  pero 
no base, ni menos materia única de lo s  mismos.

La in vestigac ión  en una asignatura presupone e l  
conocimiento de toda la materia:

”. . .  Sólo quien conoce a fondo todo lo 
elaborado sobre una materia científica, está 
en condiciones de añadir a ello alguna 
elaboración personal". 731

La denuncia contra lo s  planteamientos educativos de los  
d ife r e n te s  gobiernos que se sucedieron, la in ic ió  nuestro  
autor tempranamente, recién  acabados sus e s tu d io s ,  y la  
continuaría  a lo largo de toda su vida p rofesion a l.

É l, había depositado todo su empeño en la educación de 
lo s  ciudadanos como único remedio para la  regeneración  
p a t r ia .

En sus e s c r i to s  amenudo es tá  presente la  c r í t i c a ,  la  
denuncia; además de lo s  ya c ita d o s , cabe destacar los  
sigu i e n t e s :

-"El nuevo plan de exámenes". 702

-"Más sobre la  enseñanza". 703

-"Reformas en la enseñanza". 704

700 DELEITO Y PlñUELA, José: "Investiguemos, sí; pero 
aprendamos antes" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
10 Feb., 22.527(1.933)1 o.c.

7° i  ID.

732 EL_CABDQ, 307(1.900)5

733 EL CARDO. 324(1.900),7-8

734 EL_£ARDQ, 325(1.900),8
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-"Reformas en la  enseñanza. Facultad de F i lo s o f ía  y 
L etras" . 705

-"La segunda enseñanza". 706

-"Nuevos exámenes de Ingreso". 707

-"La Universidad en proyecto". 708

-"La educación n acion al" . 700

-"Reformas en la  enseñanza". 710

-"Reformas en la  enseñanza". 711

-"Apertura de curso". 712

-"Problemas de enseñanza: lo s  estu d ios u n iv e r s i ta r io s
de c ie n c ia s  h is tó r ic a s " . 713

-"Las oposic iones a Cátedra". 714

-"Las Facultades de Letras". 715

-"La urgencia de una transformación de lo s  estu d ios  
u n iv e r s i ta r io s  de H is to r ia " . 716

-"La dictadura y lo s  estu d ios de H is to r ia " . 717

708 EL CARDO, 326(1.900),5-6

708 EL CARDO, 327(1.900),4-5

707 EL CARDO, 333(1.900),6

700 EL CARDO, 349(1.901),5-6

700 EL CARDO, 375(1.901),2

7i 0 EL CARDO, 379(1.901),6

7n  EL CARDO, 381(1.901),6

7*2 EL CARDO, 383(1.901),2

7i 3 LA VOZ,29 Febrero(1.924),1

7*4 EL PAIS, 26 Junio,6.534(1.905),2

7*5 EL SOL, 12 Agosto, 944(1.920),2

7i 0 CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 9 Mayo, 19.622(1.925)1

7*7 MERCANTIL VALENCIANO, 21 Marzo, 21.932(1.930),3
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2 . 2 . 2 . -  H acia  una t e o r í a  de la  e d u c a c ió n . -

Ni mucho menos fue la  denuncia, a pesar de la notoria  
re itera c ió n  en sus tex to s ,  la  más importante d irección  en 
lo s  e s c r i to s  pedagógicos de José D ele ito  y Piñuela.

Mediante la  c r í t i c a  con stru ctiva , por e l contrario , 
mediante la re flex ió n  y la  aportación constante de 
a lte r n a t iv a s ,  podemos asegurar que l le g ó  a dibujar en su 
Obra una auténtica  teo r ía  de la  educación que, s i  d ispersa y 
asis tem ática  en su exposic ión , adquiere carácteres de 
notable s ig n if ic a c ió n  por la  re levan cia  cu a lita t iv a  de sus 
p ostu lad os.

En concordancia con sus presupuestos f i l o s ó f i c o s  y 
antropológicos, congruente sus acciones con su pensamiento, 
f i e l  a sus p r in c ip io s ,  elabora unos planteamientos 
educativos que adquieren pleno valor en e l  desarrollo  de su 
función educadora, en sus planes de reforma de la  enseñanza, 
en sus c u r s i l lo s  de extensión u n iv e rs ita r ia ,  en sus 
discu rsos , en sus conferencias, en sus a r t íc u lo s ,  . . .  e tc .

Puesto que posteriormente dedicaremos amplia atención  
al estudio y a n á l i s i s  de la obra de José D ele ito , se r ía  
ocioso por nuestra parte rep e tir  aquí cuanto con d e ta l le  
tendremos oportunidad de analizar en páginas p o ste r io r e s .  
Dejemos constancia , sin  embargo, del hecho, puesto que 
dentro del contexto de Descripción Temática a que ahora nos 
referim os, es de importancia s in gu lar .

2 .2 .3 . -  A ltern ativas metodológicas en la  enseñanza de 

l a  H i s t or i a . -

"La educación histórica debe seguir la marcha 
que los historiadores han seguido para formar 
su ciencia: comenzar con el acopio de
materiales, antes de constituir creaciones de 
conjunto, empezando por los más sensibles y 
plásticos, capaces de impresionar la
imaginación infantil; visitar Hoseos 
Arqueológicos y Artísticos, para ver objetos, 
restos de la industria humana, lienzos, 
estatuas; hacer excursiones, a fin de conocer 
terrenos, lugares, monumentos famosos;
utilizar láminas, fotografías y relatos 
parciales sobre personas o hechos, estimular 
la reflexión y la investigación histórica del 
niño con ejercicios de éste sobre sucesos en 
que haya sido actor o espectador; todo
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fragmentariamente y sin trabazón en los 
primeros ensayos". 718

Sobre e s ta  base, consideraba D ele ito  que e l  maestro 
podía ir  despertando alguna noción de enlace y orden, 
comenzando por mostrar lo s  contrastes  más s a l ie n te s  entre  
lo s  d i s t in t o s  grados de cu ltura, de modo esp e c ia l  entre los  
extremos del salvajism o p reh istór ico  y la  refinada  
c i v i l i z a c ió n  actu a l, para sugerir la idea d el proceso 
e v o lu t iv o .

Como pedagogo, D ele ito  se preocupa sobre e l  d i f í c i l  
arte  de formar en e l  alumno conciencia  y clara imagen del  
pasado, aplicando la  H istor ia  a la  formación del e s p ír i tu ,  y 
como resorte  de educación moral y c ív ic a .

Está totalmente de acuerdo con e l  "método ló g ico ,  
humano, hondo y experimental" con que Cossío, pretendía  
hacer comprender y amar la H istor ia .

Sigue la s  l ín e a s  metodológicas de Altamira: dando
importancia v i t a l  a l examen de la s  fuentes; a todos los  
medios p lá s t ic o s  para conocer la H istor ia  objetivamente, por 
lo s  v e s t ig io s  que del pasado subsisten  o la s  imágenes que 
puedan ayudar a comprender por medios v isu a le s  ese pasado.

Se basa también en los  estudios de Lavisse;  
considerando que la  H istor ia  contribuye a la educación 
in te le c tu a l  por e je r c i ta r  la memoria y la  imaginación; por 
habituar e l  e s p ír itu  a d iscern ir  y juzgar hechos, personas, 
id eas , épocas y p a íses ;  por colocar lo s  hechos in te le c tu a le s  
en e l  correspondiente medio s o c ia l  donde se formaron y, es 
ahí precisamente, donde reside  una de la s  funciones  
prim ordiales del h istoriad or: "preparar a l alumno para v iv ir  
en determinada sociedad p o l í t i c a  y ejercer conscientemente 
sus derechos ciudadanos".

D e le ito ,  considera que e l  profesor de H istor ia  debe, 
estudiar a fondo la  generación que ha de educar, para 
conocer lo s  d efectos  que debe correg ir , y las  cualidades que 
ha de d esa r ro lla r ,  adecuadas a l ambiente de la vida pública.

La preocupación por e l  alumnado, fue siempre de v i t a l  
importancia para nuestro autor.

A p r in c ip io s  de s ig l o ,  e x i s t ía  un gran vacio en España 
sobre estud ios metodológicos s e r io s ,  modernos, de e sp ír itu  
abierto  y c i e n t í f i c o .

Sobre la enseñanza de la H istoria  en p a rt icu la r , nada

7 ie  DELEITO Y PIÑUELA, José: "La enseñanza de la  Historia"
en LA LECTURA. 154(1.913), 199
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se había e s c r i to  a excepción de la  obra de don Rafael 
Altamira, que fue e l  in ic iad or  en nuestro país; de ta l  
problema. La obra del Sr. Altamira se r e fe r ía  a la enseñanza 
de la  H istor ia  en general, y sobre todo, a la Ha de la  
C iv i l i z a c ió n .

En 1.916, D ele ito  publica una adaptación española de la  
H istor ia  Universal del profesor E. L avisse, respetando 
profundamente e l  plan y carácter de la obra, pero 
introduciendo grandes m odificaciones, pues "como e s c r i ta  
para esco la res  fran ceses , había que reducir unos cap ítu los  y 
ampliar o tro s ,  a s í  como cambiar e l  punto de v is ta  de dicha 
obra, adaptándola a la p s ic o lo g ía  de lo s  esco lares  
españoles" . 719

La Obra tuvo tan excelente  éx ito  que hubo necesidad de 
publicar varias ed ic ion es .

Presentada en forma de "Libro esco lar" , contiene aparte 
de las  materias propias de la  asignatura, más de cien  
páginas dedicadas a la  H istor ia  del mundo, desde 1.914 a 
1.927, materia muy diseminada, de la que hasta la adaptación 
hecha por D e le ito ,  no e x i s t í a  nada de conjunto y 
s is tem atizac ión  de las  transformaciones surgidas con la  
Guerra Europea, en la  medida y tono p osib le  en un manual de 
in ic ia c ió n  h is tó r ic a .

" ... Por la imparcialidad en la relación de 
los hechos, por la claridad de exposición, 
por la condensación de ideas y alteza de 
miras, estos capítulos demuestran las grandes 
condiciones de historiador y pedagogo que 
posee el profesor Deleito y Piñuela". 720

D ele ito  j u s t i f i c a  la metodología empleada:

"___ He procurado, sobre todo, que se
destaquen la significación y la huella de
España en la Civilización Universal, y que la
juventud hispano-americana vea con la
precisión posible, la obra de Europa en
América". 721

710 DELEITO Y PIÑUELA, José: Historia Universal. 
Ediciones La Lectura Madrid, 1.927 p. 4

720 ACOSTA, José Ma de: "Sobre la Historia Universal" en 
DIARIO DE ALMERIA, Nov. (1.927)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

72* IBID. p. 6
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Otro recurso del cual D ele ito  se v a le ,  en muchas 
ocasiones son los  "gráficos y láminas e x p lic a t iv a s" .

Además de la imparcialidad sobre las  causas, d esarro llo  
y resultado de la  "Gran Guerra", se avalora e l  libro  con 
mapas de la  verdadera s itu ac ión  europea del momento, 
especialm ente de la c a s i  impenetrable Rusia.

Durante los  primeros años del s ig lo  XX, la enseñanza de 
la  H istor ia  no parecía tener otro objeto que e l  de llenar e l  
cerebro de lo s  estu d ian tes  de nombres, fechas y b a ta lla s ;  
esto  es , lo a cc id en ta l,  lo c ircu n stan c ia l de la  H istor ia ,  
dejando en la  sombra la  esen cia , lo eternamente fundamental 
en e l  d esarro llo  de la  humanidad a través del tiempo, del 
espacio y de la s  razas.

D ele ito  siguiendo la s  tendencias modernas, in c l in a  sus 
estud ios por e l  "estudio del carácter y genio de cada 
pueblo", e s te  método, que pudiéramos llamar "estudio  
d escr ip tiv o  f i l o s ó f i c o  de la H istoria" , es la h is to r ia  de 
lo s  pueblos, que es -según Lavisse, Altamira, D ele ito  . . . - ,  
la  verdadera H is tor ia .

La cronología de lo s  reyes y b a ta lla s  es tan só lo  una 
h is to r ia  p a rc ia l .

Las m odificaciones y nuevas introducciones que D ele ito  
rea lizó  aumentaron al mismo tiempo que e l  in terés  de la  
lectura , su e f ic ie n c ia  d id áctica  y cu ltu r a l ,  en consonancia 
con sus f in a lid a d es  e s e n c ia le s .

La e d i to r ia l  del "Eco de España" se re fe r ía  a la Obra 
en los s ig u ie n te s  términos:

"... La obra estaba llamada a imponerse como 
texto en las aulas en cuyos programas se 
contenga la asignatura a que está referida, 
pocas veces tan bien tratada en otros 
trabajos de índole similar.
. . . .  Estudiantes y profanos encontrarán 
compendiado en sus páginas cuanto de más 
sobresaliente ofrece la Historia Universal, 
embellecido por un estilo pulcro y exacto en 
su significación ideológica". 722

El lib ro  fue una novedad para su época y esto  por 
varias razones:

722 EL ECO DE ESPAñA (Rosario), 10 Marzo (1.928) 
(Archivo de Da Virginia Deleito 0.)
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-Por la  metodología empleada: se centra
fundamentalmente en la  p s ic o lo g ía  de los pueblos; 
recurriendo a fechas y nombres tan só lo  cuando es 
im prescindible para mostrar una secuencia h is tó r ic a .

-Concede extraordinaria  importancia a l estudio  de la  
época contemporánea: de 1,814 a 1.914.
Casi la  mitad del l ib ro  corresponde a es ta  época.

-Por la  forma de presentarlo: completa cada s ín t e s i s
h is tó r ic a  un "resumen de toda época" y unas 
"reflexiones" sobre cada lib ro  en que e s tá  d iv id id a  la  
obra.

A n iv e l  e sco la r , podía representar una ayuda para 
maestros y alumnos.

En "La Enseñanza de..,la HistQ.rJLa en la  Universidad
española v su reforma p o s ib le " recuerda la importancia y 
repercusión que t ien e  e l  estudio de la  H istor ia  en la  
cu ltura  general:

”. . .  Y no es indiferente, sino capital para 
nuestra cultura, que los estudios históricos 
se enfoquen de uno u otro modo, que sean una 
quimera convencional o una realidad 
positiva". 723

Considera D ele ito  indispensable

"... La aplicación de la Sociología a la 
Historia, s i  ésta había de ser algo más que 
curiosidad o deporte de erudito; s i  había de 
dársela calor humano; s i  se aspiraba a 
sacarla del caos del empirismo y el 
particularismo, e introducir en su enmarañada 
selva de miradas de hechos minúsculos, 
aparentemente ajenos y aún discordes entre 
sí; coherencia y armonía entre los átomos 
dispersos del pasado... Sólo así es posible 
la formación del sentido histórico, que 
permite asomarse a los horizontes de cada 
época, y apreciar sus diversas perspectivas, 
acomodándose a su ambiente y viviendo 
idealmente en él". 724

723 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Enseñanza de la H» en la 
Universidad espafíola_y_su_reforma posible.
Tip. M. Gimeno
Valencia, 1.918 p. 9 o.c.

724 ID. p. 65
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Nuestro autor emplea en la  medida de sus p o s ib il id a d es  
e l  "método in tu it iv o  de enseñanza", haciendo que sus alumnos 
vieran por sus ojos cuanto desde e l  aula fuera p o s ib le  ver,  
respecto a supervivencias del pasado, lugares, t ip o s ,  
e d i f i c i o s ,  ruinas . . .  v e s t id o , m obiliario  . . .  e tc .

" ... Como el mejor medio de comprender las 
cosas es hacerla, juzgaba yo que el más 
adecuado modo de adiestrar a los alumnos en 
el movimiento de los pueblos, rectificación 
de fronteras y agrupaciones humanas de 
diverso orden al través de la Historia, era 
encargarles que por s í  mismos trazasen mapas 
especiales de campañas, emigraciones, 
colonizaciones.. . , divisiones o distribuciones 
étnicas, políticas, religiosas, económicas, 
etc; tareas que, efectivamente, han realizado 
en todos los cursos mis discípulos". 725

Entraban también en su Plan de actuación pedagógica, 
la s  lecturas en c la se ;  e l  manejo de m ateriales t a le s  como 
tex to s  antiguos, co lecc ion es  de documentos, códigos le g a le s ,  
r e l ig io s o s  o f i l o s ó f i c o s ,  poemas, d iscu rsos , s á t ir a s ,  obras 
te a tr a le s  y d id á c t ic a s ,  en suma, cuanto diera testim onio  
d irecto  de la activ idad  e s p ir i tu a l  de cada pueblo y época:

" ... Quería yo poner también en manos de los 
escolares, libros modernos, revistas 
fundamentales y los llamados libros de 
lecturas históricas . . .  que tan excelentes 
resultados dan en los Liceos franceses. De 
este modo se estimularía la curiosidad del 
escolar hacia descubrimientos, juicios o 
puntos de vista recientes, y pormenores 
históricos interesantes, que no pueden tener 
cabida en un programa.
También me parecía ú til  para despertar la 

personalidad de los alumnos..., encargarles 
trabajos escritos, que les permitieran 
utilizar, según sus actitudes y su criterio, 
los materiales de Historia elaborada a su 
alcance, iniciándoles en ejercicios de 
composición y aún de redacción". 726

725 ID. p. 68

726 ID. p. 68-69
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Aprovechando la s  fuentes de H istor ia  Regional y Local, 
D ele ito  incluye en sus enseñanzas la s  excursiones y v i s i t a s  
a Archivos y Museos.

A n iv e l  d id á ctico  é l  siempre estuvo preocupado por "una 
mayor calidad de la  enseñanza"; introdujo textos franceses,
dejó lib ertad  a l alumnado para que preparase e l  cuadro
general de la  asignatura y lim itó  su actuación
fundamentalmente a "la exp licación  de las enseñanzas 
prelim inares sobre concepto, orientación  y metodología de la  
Ha , que son la s  más adecuadas para formar al futuro
h is to r ia d o r" . 727

Pese a todos sus esfuerzos, lo s  Planes de Estudio no 
estaban pensados para llev a r  a cabo una enseñanza c r í t i c a ,  
b ib l io g r á f ic a ,  p ráctica  e in tu i t iv a  sino por e l  contrario ,  
para l im ita rse  a, una narración esquemática y sin  apenas
intervención del alumnado y por supuesto nada de
coordinación con e l  curso anterior ni p oster ior .

Toda la  b a ta l la  campal y la  preocupación docente de 
D ele ito  g iró  precisamente, en torno a la urgente necesidad d 
transformar y adecuar los  Planes de Estudio a la  realidad  
s o c ia l  del momento.

Gran conocedor de los  problemas de la  enseñanza,
avalado por su experiencia  en la  Cátedra y sus 
in v est ig a c io n es  en España y e l  Extranjero, considera
im prescindible una renovación de la enseñanza, de su 
metodología y su contenido.

Era prec iso  un estudio a fondo del problema, empezando 
por la escuela  primaria hasta l le g a r  a la  universidad y es 
precisamente en és ta  última, donde propone d ife re n tes  
recursos, a lter n a t iv a s  metodológicas y pedagógicas para 
hacer "una Facultad europea de es ta  sección de c ien c ia s  
h is tó r ic a s ,  que no pasa hoy de inocente simulacro pedagógico 
y c ie n t í f ic o " .  720

2 . 3 . -  Como H i s t o r i a d o r . -

Entre la teo r ía  p rogres is ta , negadora a ultranza de la  
H istor ia , que mira únicamente al porvenir, y la 
tr a d ic io n a l is ta  ra d ica l,  que se aferra al pasado, con e l  que 
se id e n t i f ic a  plenamente, inuaguran los  krausistas españoles  
una especie  de posición  intermedia con su t e s i s  de la  
H istoria  interna.

727 ID. p. 71-72

720 LA LECTURA, 239(1.920), 230
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"Su aceptación de ciertos valores 
subhistóricos colorea de una cierta 
apariencia de amor a la tradición y a la 
historia pasada, lo que no es en realidad más 
que la afirmación de aquellos valores 
universales que enlazan lo español con lo 
humano". 720

A p a r t ir  de la  segunda mitad del s ig lo  XIX cambiará la  
manera de e s c r ib ir  la h is to r ia  de España. Al e s t i l o  
puramente d e sc r ip t iv o ,  re tór ico  y frecuentemente detonante 
de lo s  h istor iad ores  l ib e r a le s  de la  primera mitad del 800, 
sucede ahora otro aderezado de r ib e te s  f i lo s ó f i c o s  que 
teo r iza  sobre la  decadencia h ispánica, a l genuino modo 
k rau sis ta , aunque a veces lo haga todavía en forma tan 
romántica como la  de C astelar .

Antecedentes de es ta  manera de ver la  h is to r ia  es la  
obra de Adolfo de Castro. De f i l i a c ió n  krausista  y entrañado 
con la  In s t itu c ió n  desde sus in ic io s .  Continuadores de é s te ,  
son Canalejas, Fernando de Castro, Salmerón, Moret, Montero 
R ío s . . .  Azcárate y Sales y Ferré, llevan a su interpretación  
h is tó r ic a  la  in flu en c ia  so c io ló g ic a  k rau sista . Estos últimos  
con sus resp ectivas  posturas ante la  h is to r ia ,  marcan la  
tran sic ión  del krausismo al positiv ism o y convierten la  
f i l o s o f í a  de la  H istor ia  en S ocio log ía .

Para José D ele ito  la  preocupación por la h is to r ia  se 
h a lla  en la  base de todo planteamiento antropológico, 
siguiendo la s  enseñanzas de sus maestros considera que, "la 
España futura es tá  en e l  presente y en e l  porvenir y hay que 
e d i f ic a r la  sobre hombres".

"La verdadera realidad histórica para Giner 
es el mundo interior del pueblo hispánico, y 
sus valores, las manifestaciones
espirituales de ese pueblo; es lo humano 
racional con las notas propias del ser 
español.
La historia para Giner no es historia; es 

filosofía y es psicología.
Existen únicamente para él realidades 

subhistóricas con matices de talante 
hispánico. El "espíritu del pueblo" es el 
sujeto histórico, que ha de ser buscado por 
debajo de las lacras y adherencias extrañas 
contraidas a su paso por la historia". 730

•728 GOMEZ MOLLEDA, Ma D.: Los reformadores de la España 
Contemporánea, 
p. 96 o.c.

730 ID. p. 101
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Una de la s  d irecc ion es  in te le c tu a le s  del Sr. D ele ito  se 
r e f ie r e  a la  h is to r ia  moderna. Concretamente, le  l lev ó  a 
in v e s t ig a r ,  de una parte, la  Casa de Austria en su segundo 
s ig lo  de dominación (S. XVII); de otra , lo s  comienzos del 
constituc ionalism o español y muy especialmente "la h is to r ia  
de lo s  emigrados l ib e r a le s  del 1.813 a 1 .833”

El internacionalism o y la  s ín t e s i s  en la h is to r ia ,  e l  
costumbrismo, la  recop ilac ión  de datos como base del estudio  
p o ste r io r ,  . . .  e tc  fueron otros de lo s  temas tratados por 
nuestro autor.

2 . 3 . 1 . -  Estudio de la vida íntima en e l  s ig lo  XVII: 

e l  costumbrismo. -

D ele ito  se e s p e c ia l iz ó  en la  h is to r ia  moderna y 
contemporánea: tanto en la  de España, concebida como una
h is to r ia  íntegra de la s  activ idades del pueblo español, como 
en la  de la s  grandes co rr ien tes  u n iversa les  de la f i l o s o f í a  
y la l i t e r a tu r a .

Altamira d ijo  de é l :

"... Desde hace muchos años ha comprendido, y 
no ha olvidado, dos cosas que parecen ignorar 
muchos de nuestros historiadores actuales: 
que de la Historia de España, a partir del S. 
XVI, sabemos, en lo esencial de ella, mucho 
menos de lo que se cree, y por tanto que 
necesita de hondas y continuas 
investigaciones, más tal vez que la llamada 
Edad Media y que esa parte de nuestra 
Historia es precisamente la que contiene las 
transformaciones más profundas de nuestro ser 
nacional y la que más pesa en lo bueno y en 
lo malo , sobre nuestro estado actual". 731

Fruto de sus estu d ios sobre e l  s ig lo  XVII fueron la  
se r ie  de obras sobra La España de F elipe IV.

"... En ella se pone de relieve, en toda la 
integridad de sus facetas y aspectos, la

73i ALTAMIRA CREVEA, R.: "La España de Felipe IV" en 
LA NACION. 22 Sep. (1.935)
(Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)
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buena, y mala vida en el siglo XVII, donde se 
refleja la historia interna de una época, la 
actuación brillante, como un cuadro de justas 
poéticas, de la corte de Felipe IV, y ese 
otro retablo costumbrista de traza goyesca, 
donde asoma la miseria y la hidalguía del 
pueblo, el mundo de los buscones y de los 
tahúres, con un fondo de tragicomedia, de 
donde salen personajes quevedescos, propicios 
al duro trabajo de galeras, pero también para 
nutrir f ila s  en los ya quebrantados tercios 
españoles, buscando todavía los caminos de la 
gloria". 732

Con respecto a e s ta s  in v est ig a c io n e s ,  Altamira d e f in ía  
a s í  su labor:

" ... Con el sentido orgánico de la Historia 
que le caracteriza -pareja en esto de los 
buenos historiadores actuales- ha agotado, 
hasta donde cabe agotar el conocimiento 
histórico". 733

Su labor se centra tanto en la  in vestigac ión  personal 
como en la  rebusca, condensación y acarreo de lo que otros  
in v es t ig a r o n .

En "El Declinar de la Monarquía Española" nos muestra 
e l  proceso de nuestra decadencia pública, como nación en 
nuestras personalidades d ir e c t iv a s ,  en nuestra p o l í t i c a  
e x te r io r  y en nuestra acción m il i ta r ,  por errores de 
gobierno, adversidad de c ircu n stan cias , magnitud excesiva  de 
empresas, escasez de recursos, v ic io s  de organización, 
c r i s i s  de id ea le s  y de hombre:

" ... Felipe IV halló a su advenimiento una 
España que era aún la nación más poderosa y 
respetada de Europa.
A su muerte, España estaba desmenbrada, 

perdidos su prestigio militar y su jerarquía 
de gran potencia, humillada y al borde de la 
ruina. Los gérmenes de tal decadencia venían

732 ALCAZAR, C.:"Homenaje a D. José Deleito" en 
SAITABI. 35-38(1.950)5 o.c.

733 IBID.
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de atrás, ciertamente; pero sólo entonces 
tuvieron todo su lamentable desarrollo". 734

Describe también D ele i to  las  in f lu e n c ia s  que e je r c ía  la  
sociedad c i v i l  en e l  relajamiento de costumbres de nuestros  
ej é r c i t o s :

"... Antes de mediar el siglo XVII, el 
ejército hallábase ya minado por los propios 
vicios que corroían a la sociedad civil ,  
padecía la misma decadencia de ideales y 
sentimientos y era no menos relajado, 
egoísta, vanidoso y concuspiciente que las 
demás clases sociales, aventajándolas en 
violencia y crueldad. Era . . .  el ansia de 
aventuras, fortuna o riquezas lo que empujaba 
al alistamiento en filas". 735

La l i t e r a tu r a  de la época r e f l e j a  la costumbre de 
a l i s t a r s e  los  segundones en las m i l ic ia s  de Flandes; as í
como los  seductores (a quien perseguía un padre o un
esposo),  lo s  jóvenes arruinados por e l  juego, y los
e s p ír i tu s  inquietos  y e r r á t i l e s :

" . . .Flandes era así el refugium peccatorum de 
los maltratados por la fortuna. Tampoco 
faltaban los picaros y vividores, de baja 
estofa, para quienes la malicia era una de 
tantas estaciones de tránsito en su vida 
atormentada". 736

En "El Rey se d iv ierte"  estudia la personalidad de 
Felipe IV en su intimidad y en la de sus fam il iares;  la  vida 
palat ina ,  la s  f i e s t a s  cortesanas en Madrid y provincias:  los  
v ia je s  del  Rey; los  e d i f i c i o s ,  en suma todo lo necesario  
para conocer y comprender e l  aspecto, muy personal y 
c a r a c t e r í s t i c o ,  que permite, s in quebranto de la  verdad de 
la  H is tor ia ,  bautizar e s te  l ibro  con e l  t í t u l o  de "El Rey se 
d i v i e r t e " .

Se ha cuidado mucho Dele ito  de no e s c r ib ir  uno de esos  
cuadros de pura fantas ía  l i t e r a r ia :

734 DELEITO Y PlñUELA, José: El Declinar de la Monarquía 
española. Edit. Voluntad
Madrid, 1.928 p. 18 o.c.

73s ID. p. 179

733 ID. p. 181
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"Su relato, siguiendo los buenos 
procedimientos que hicieron famoso a TAINE 
hace muchos años, se basa, punto por punto y 
rigurosamente, en testimonios contemporáneos 
de Felipe IV, con el debido complemento de 
las modernas investigaciones que son 
pertinentes.

Resulta un amplio lienzo de la vida 
cortesana y principalmente del Monarca, rico 
en detalles, dinámico y sembrado de noticias.
. . .  Deleito conoce a fondo las buenas fuentes 
de esa historia, sabe ponderarlas y, como es 
un literato a la vez que un perfecto erudito, 
les ha sabido infundir el aspecto viviente 
que no todos los que escriben de historia 
alcanzan a comunicar a sus creaciones de 
conjunto". 737

En "Sólo Madrid es corte" e l  autor nos presenta una 
erud ita ,  p intoresca y amena descripción del Madrid en esta  
época. Los hábitos y costumbres de sus ciudadanos van 
desf i lando  ante nuestra imaginación. En es ta  obra cambia e l  
panorama: e l  punto de observación del autor pasará de los
d ir e c to re s  a los  d ir ig id o s ,  del soberano a la masa del  
pueblo; "pasaremos r e v is ta  a lo s  diversos aspectos  
topográfico ,  material ,  p s ico lóg ico  y s o c ia l  que Madrid 
ofrecía" 738

En "También se d iv ie r t e  e l  pueblo" prosigue e l  re la to  
de d ivers iones  de aquella  España en "la que áun no se ponía 
e l  s o l ,  ni tampoco e l  humor f e s t iv o ,  jaranero y jo v ia l ;  la  
más regocijada y ostentosa  en sus regocijos  que reg is tra  
nuestra h i s t o r ia " . 730

Nuestro autor da aspecto v iv ie n te  a sus creaciones de 
conjunto; se adentra en e l  conocimiento de las costumbres y 
usos populares para poder l legar  a conocer a fondo los  
graves problemas que padecía la España de la  época:

"Lo más característico de una sociedad es lo 
íntimo, lo cotidiano, lo que forma la 
existencia habitual para el montón anónimo de

737 ALTAMIRA CREVEA, Rafael: "La España de Felipe IV" en 
LA-NACIQN, 22 Sep. (1.935) o.c.

733 DELEITO Y PIÑUELA, José: Sólo Madrid es corte. 
Espasa-Calpe Madrid 1.942 p. 6 o.c.

739 DELEITO Y PIÑUELA, José: También se divierte el pueblo, 
p. 5 o.c.
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hombres y mujeres. Por eso la historia de las 
costumbres es de una importancia capital; y, 
dentro de la misma, son las fiestas un 
elemento lleno de vida... que, 
transmitiéndose de una generación a otra, . . .  
reflejan siempre algo sustancial en el alma 
de un pueblo”. 740

El autor saca partido a sus conocimientos l i t e r a r i o s ,  
mostrándonos un contraste  continuo entre "aquella España 
que, po lít icam ente estaba en e l  d ec l iv e  de su g lo r ia  y que 
socialmente v iv ía  un desenfreno de lu jo s ,  d ivers iones  y 
esp e c tá cu lo s" .

Hace todo un a n á l i s i s  soc io ló g ico  de la época en su 
v i v i r  usual y co lec t iv o :  nos describe desde "la celda de la
monja a l  gar i to  del  rufián, desde e l  aula u n iv ers i ta r ia  al  
mesón del  caminante".

En e s ta s  obras, se nos ofrece un panorama de 
f r iv o l id a d ,  d is ipación  y derroche de la  é l i t e  s o c ia l  que 
contrasta  con la  penuria nacional.  Frente a las  buenas 
costumbres e l  mundillo de la vagancia y del v i c io .

"... la inmoralidad se manifestaba en todos 
los órdenes por una escandalosa corrupción de 
costumbres.
Muy típica era la sensualidad desenfrenada.
El concepto y responsabilidad para los actos 

de libertinaje, variaban según la clase 
social. . .  La licencia sexual era mayor para 
las clases elevadas... En cambio, para la 
plebe no había indulgencia..., sus excesos 
eran castigados con rigor". 741

El tema de la  r e l ig io s id a d ,  const ituye también una zona 
importante en los  estudios  del profesor Dele ito;  en tanto 
que representa un aspecto importante para conocer la época, 
regida por un monarca, a quien e l  ser un desaforado 
l ib e r t in o  no le  impidió ser ferv ien te  devoto, como a tantos  
de sus subditos .

Si importantes eran los  actos r e l ig io s o s  no lo eran 
menos la  superst ic ión  y las  prácticas  de hechizería  en 
g en er a l :

740 ID. p. 298

741 DELEITO Y PIÑUELA, José.: La mujer, la Casa y la Moda. 
Espasa-Calpe. Madrid 1.954 p. 11 o.c.
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"Aquella sociedad sufría crisis  de ideales y 
acentuada relajación moral, circunstancias 
muy propicias para desarrollar el virus 
supersticioso.

Gentes muy destacadas tenían fe en 
sortilegios y en agüeros, según se ve en el 
Quijote y en muchas obras de la época 
austriaca". 742

Nuestro autor, escribe e l  grueso de su obra entre 1.935 
y 1.945: época cruc ia l  en la  sociedad española.

Motivado por los sucesos p o l í t i c o s  e x i s t í a  una 
tendencia generalizada a leer  más lo rea l ,  lo sucedido, que 
lo de f ic c ió n  o novelesco. Por otra parte,  es tos  temas que 
é l  plantea, interesaban a la  gente y fue por e l l o  que tuvo 
una acogida formidable. Aún hoy, quedan personas mayores 
que, recuerdan con cariño la lectura de es to s  l ib ro s .

Guigou, le  propone que r e a l ic e  una s í n t e s i s  de toda 
es ta  Serie para d ifundir la  entre los  alumnos de 
B achi l lera to .  743

2 . 3 . 2 . -  Evolución del Liberalismo en España. -

La h is to r ia  del l iberalismo español se in i c i a  en las  
Cortes de Cádiz y la  Constitución de 1.812; parece que fue 
entonces cuando surgieron las  denominaciones "liberal" y
"l ibera l ism o".

Hasta 1.820, "liberalismo" resultaba en España sinónimo 
de "constitucionalismo", y parecía responder a una ideo log ía  
coherente, compartida por un grupo compacto y homogéneo.
Pero durante e l  t r ien io  co n st i tuc iona l  (1 .820-23)  resu ltó  
evidente la e sc is ió n  entre unos sec tores  moderados, que 
aceptaban pactar con e l  rey a costa  de modificar la
Constitución de 1.812, y los  exaltados que deseaban impulsar 
más adelante e l  curso de la  revolución burguesa.

El e x i l i o  a que unos y otros se vieron lanzados de 
nuevo a partir  de 1.823 pareció limar las d i fe r e n c ia s ,  pero 
en 1.833 vo lv ió  a producirse un acercamiento de los  
moderados a la monarquía absoluta, a la  que ayudaron a

742 DELEITO Y PIÑUELA, José.: La vida religiosa española 
baio el IV Felipe. Espasa-Calpe
Madrid, 1.952 p. 186 o.c.

743 Diego M. Guigou A José Deleito 
S. C. Tenerife 18/4/1.947
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es ta b lecer  e l  régimen de carta otorgada del estatuto  rea l .  
Frente a es tos  p o l í t i c o s  t ran sac ion is ta s  (Toreno, Martínez 
Campos) se levantarían los  Doceañistas,  part idarios  del  
retorno al texto  co n st i tu c io n a l  de Cádiz. Así fue como la 
masa de los  part idar ios  del l ibera l ism o,  que nunca había 
sido algo que pudiera denominarse un partido, se esc ind ió  en 
dos partidos:  moderados y p ro g res is ta s .

Los moderados, que ocuparían e l  poder con mucha más 
frecuencia  y por más tiempo, vendrían a representar e l  ala  
derecha de la  p o l í t i c a  española y los  progresistas  que sólo  
ejerc ieron  e l  poder con continuidad en 1.840-43 (regencia  de 
Espartero) y en 1.854-56 (Bienio P ro g res is ta ) ,  vieron surgir  
en su propio seno una e sc i s ió n  más avanzada, e l  partido  
demócrata, que s e r ía  e l  origen de los  futuros partidos  
republicanos .

El pensamiento krausista  aparece como f i l o s o f í a  de 
carácter eminentemente l ib e r a l .

La f i l o s o f í a  p o l í t i c a  l ib e r a l  krausista se 
or ienta  -señalará Sanz del Río- "bajo e l  princip io  de la  
l ibertad  del pensamiento, de la prensa, de la  enseñanza, de 
asoc iac ión ,  de comercio, de industr ia  . . .  e tc .

Rechaza e l  p r iv i l e g i o ,  e l  monopolio, la arbitrariedad  
en e l  poder; condena la v io le n c ia ,  venga de donde quiera,  
porque -añade- toda reforma só l id a  y durable debe concertar  
con e l  estado contemporáneo s o c ia l  y debe prepararse 
mediante la  educación, instrucción y c iv i l i z a c ió n  de l  pueblo 
y no por otros medios” .

D e le i to  que se autodefine como " l ibera l  por herencia"; 
empleó su pluma en varias  ocasiones para escr ib ir  sobre e l  
"lib era l ism o" .

Una de las  primeras invest igac iones  sobre e l  tema fue
"Fernando VII en Valencia e l  año 1.814 ( agasajos de la
ciudad v preparativos  para un golpe de Estado)" publicado  
por la J.A.E. en 1.912.

La importancia de es ta  obra es tr ib a  fundamentalmente en 
que durante la  estancia  del rey en Valencia, se preparó e l  
famoso Golpe de Estado contra e l  primer gobierno l ib e r a l .

Analiza las  causas del Golpe de Estado y todas las  
s i tu ac ion es  que le  rodearon.

"La elaboración de la España constitucional 
por el código de 1.812, era un bello 
edificio, pero construido sobre arena, 
incapaz de resistir el vendaval reaccionario, 
desencadenado por aquel monarca maquiavélico
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y aquellos femandinos furiosos, más 
regalistas que el Fey.
Los partidarios del antiguo régimen, por 

convicción o por interés, los bien 
hallados con su Statu Quo, para ellos pingüe 
y lucrativo, entendiéronse con Femando desde 
antes que éste abandonase Francia.
Convínose sigilosa y solapadamente la ruina 

de las instituciones liberales, y la 
reintegración al rey de la plena soberanía 
que disfrutó antes del destierro". 744

En e l  "presente y e l  porvenir del l iberalismo en 
España" 745 analiza  las  causas que provocaron la c r i s i s  del  
l ibera l ism o español; centrándolas en dos aspectos concretos:

-Una causa general ,  universa l ,  común a la mayoría de 
la s  naciones,  producto de las  convulsiones que la  
guerra magna desencadenó en todas partes .

-Y otra causa p a r t icu la r ,  privativamente española:

" . . .En todas el absolutismo fue pronto 
vencido y muerto, con su cortejo de 
intransigencias seculares. En España 
sobrevive hasta nuestros días. La guerra de 
la Independencia, por odio a los 
revolucionarios franceses, afianza los 
cimientos del trono y el altar entendidos a 
la antigua usanza.
Fernando VII, el rey más odioso de toda 

nuestra historia, tenido por violento y 
reaccionario aún en la Europa absolutista de 
la Santa Alianza, asienta el más feroz 
despotismo conocido en nuestro país sobre una 
popularidad enorme, reflejada en el clásico y 
bochornoso: "!VIVAN LAS CADENAS!", y deja,
como fatídico legado  la guerra civil
carlista, trasladada luego desde los campos 
de batalla a las conciencias, y eterna 
amenaza hasta el día para toda reivindicación 
liberal". 746

744 DELEITO Y PIÑUELA, José: Fernando VII en Valencia el  año 
1.814. T. VII Anales de la J.A.E. p. 12 o.c.

74* LA VOZ, 1 Junio (1.926),4
(Archivo Da Virginia D.)

746 ID.
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El l iberalismo había sido siempre -d irá  D e le i to -  obra 
de una minoría, la más cu l ta ,  la  más abnegada, la  más 
en tu s ia s ta ,  la más europea, la más progresiva pero cas i  
siempre ingenua y confiada, a la que engañaron sucesivamente 
Fernando VII, Crist ina  e Isabel I I ,  cuando la necesitaron  
para sostenerse  en e l  poder.

"Fernando VII borró de una plumada todo un 
siglo de reformas, clausuró a piedra y lodo 
las fronteras, como en los tiempos de Felipe 
II, por s i  al través de sus rendijas se 
deslizaba algún tufil lo liberal o 
revolucionario.
Dirigieron el País los elementos más 

ignorantes y exaltados de la milicia y el 
clero; retoñó el apogeo monacal, y consumióse 
en el destierro o el patíbulo lo más noble de 
la raza". 747

Nuestro autor, hace una c r í t i c a  de la evolución del  
l iberalismo en España, pero c r í t i c a  construct iva ,  analizando 
los  inconvenientes para, obtener las  p os ib les  so luc iones  o 
por lo menos saber donde radica e l  mal.

"El liberalismo mal visto en las alturas, no 
ha contado tampoco con la masa general del 
País, porque exige primero la formación de la 
conciencia ciudadana, y ése es un problema de 
cultura pública, como lo son todos en nuestro 
País, donde los más no saben leer casi nada 
ni sabrían entender lo que leyeron". 748

La p o l í t i c a  tampoco escapa a la  formación, a la
educación; pieza clave de toda regeneración.

Considera Dele ito  que para poder reinplantar e l
liberalismo en España es preciso:

"Formar una generación de alma ciudadana, 
como la que hace posible la vida pública
moderna en los paises del Oeste y el Norte de 
Europa.
Y como ese es problema de cultura el camino 
que se ofrece a los liberales españoles

747 DELEITO Y PIÑUELA, José: La Emigración política en 
España durante el reinado de Fdo. VII.
Congreso de Bilbao. p. 106 o.c.

748 IBID... LA VOZ, 1 Junio (1.926),4
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(entre los cuales me incluyo) es, con la 
propaganda de su credo, sin exclusivismos 
banderizos o personalistas, por los medios 
factibles, entablar una cruzada contra la 
ignorancia, abriendo los ojos del espíritu a 
los millones de españoles que vegetan en las 
tinieblas. La obra es penosa, larga, de 
resultados inmediatos inciertos. Pero ¿Cuál 
otra hay más eficaz?". 749

Su fe en e l  hombre como ser p e r fe c t ib le  es tá  definida:

"... Creo en el porvenir del liberalismo 
porque creo en el progreso político, social y 
moral de la humanidad, en la que no puede ser 
España una excepción. No puede decirse que el 
liberalismo esté agotado aquí.
Renovarse o morir, dijo D'Annunzio; y el 

liberalismo debe, para conservar su 
vitalidad, acoger todas las reformas que 
tiendan ,a,mejorar.la vida material y . moral 
del hombre y del grupo humano". 750

Otros trabajos sobre e l  Constitucionalismo fueron:

"Fernando VII y e l  tr iunfo  de la revolución  
co n st i tu c io n a l" .  751

"La emoción del 14 de A bril" . 752

Una persona como D e le i to ,  con un arraigado sentimiento  
l i b e r a l ,  lógicamente se i d e n t i f i c a  con un gobierno de 
izquierdas.  Por afinidad de carácter ,  coincide más con su 
forma de pensar y concebir la  sociedad y e l  hombre.

El tema del l iberalismo era, por tanto a parte de sus 
in v es t ig a c io n es ,  objeto de sus más profundas convicciones;  
por e l l o ,  e scr ib ió  e hizo re ferenc ia  a é l  en numerosas 
o ca s io n e s .

Con la proclamación de la  República se muestra muy 
s a t i s f e c h o .  El tr iunfo  de é s ta ,  s ig n i f ica b a  fundamentalmente

7 4 0  id .

750 ID.

*751 MERCANTIL VALENCIANO, 17 Febrero 21.907(1.931),1

*7S2 MERCANTIL VALENCIANO, 18 Abril, 21.959(1.931),!
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e l  derrocamiento de un sistema p o l í t i c o  caduco: la
monarquía. Con e l l o  todo un cambio profundo se iba a 
producir en la  sociedad española.

Nuestro autor, destaca e l  civismo y cordialidad del  
pueblo en la proclamación de la República:

"... La República se proclama, y el  
entusiasmo popular se désborda y en él 
fraterniza con los "descamisados" clásicos la 
"gente bien".
Solidarízanse altos y bajos, hombres y 

mujeres, viejos y niños, en una alegría 
general.

La actitud de quienes gritan no es 
mortífera... Nada de agresividad contra el 
rey. Es un caído y se le respeta.
El pueblo madrileño no tiene rencor; tiene 

sólo júbilo inmenso. Pero tiene también 
disciplina a sus jefes, . . .  que son los de la 
República en toda España". 753

Un gobierno que surgió gracias  al  apoyo popular y a la 
dirección de una minoría instru ida ,  era lóg ico  que se 
preocupase de la  educación de todos.

"... Si alguna cantidad debe invertir siempre 
gustoso un pueblo culto, ésta será la que 
destine a mejorar la enseñanza, porque los 
gastos de esta naturaleza son los más 
reproductivos". 754

Los republicanos se s ienten continuadores de los  
revolucionarios del  68. Revitalizan todos los  n iv e le s  de la  
enseñanza; haciendo hincapié en la segunda enseñanza, cuyo 
objetivo primordial es "formar hombres cu ltos" .

Las esperanzas s o c ia le s  y p o l í t i c a s  de D ele i to  (y de 
muchos otros españoles)  estaban f i jadas  en la República,  
creía  en e l l a  como forma de gobierno y en lo que ésta  
representaba:

"... Fui testigo presencial en Madrid durante 
la proclamación de la República, el 14 de

753 ID.

754 PUELLEZ BENITEZ. M.: Educación e ideología en la España 
Contemporánea, p. 180 o.c.
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Abril. Fecha gloriosa en la historia de 
nuestro pueblo; y memorable para mi, a cuya 
vista palpitaba por vez primera de modo 
unánime y triunfal, el sentimiento colectivo 
de emancipación española". 755

Pero pronto ese orden prodigioso,  la normalidad y la  
paz que acompañaron al nuevo régimen, se verían perturbados:

"...  El sueño rosado de siempre, que sólo 
duró unas semanas: las precisas para que los
vencidos y muertos al parecer, dieran señal 
de que vivían y aún aguzaban en la sombra sus 
puñales contra el régimen, adoptado por la 
voluntad nacional libremente, en uso de su 
soberanía; y los anarquizantes, eternamente 
descentrados, aprovechasen la generosidad de 
la República para perturbarla y 
amenazarla".75B

Dos años después de la. proclamación del nuevo régimen, 
acaba un período caracterizado por e l  afán de intensas  
reformas s o c ia l e s ,  profundo a n t ic ler ica l i sm o ,  fomento de las  
autonomías. . . . e t c . El gobierno se torna más conservador:

”. . .  Somos el pueblo que vitoreaba un día la 
libertad y otro "las cadenas"; convertía en 
un semidiós a Riego, y le arrastraba después 
por los caminos en un serón hacia el cadalso, 
llenándole de dicterios y de ultrajes...
Es triste para la causa de la libertad y del 

progreso político, que ese péndulo español no 
sea isócrono, y que el ritmo de sus 
movimientos acuse una enorme desproporción 
entre las inclinaciones a la izquierda y la 
oscilación hacia la derecha". 707

Y continúa Dele ito  ju s t i f ica n d o  e l  hecho:

"... Por eso el izquierdismo genuino, el  
empuje sinceramente renovador de la 
estructura social, política y espiritual de 
España, fue en nuestra historia

755 DELEITO Y PIÑUELA, J.: "El péndulo de la reacción" en 
EL MERCANTIL VALENCIANO. 2 Dic., 22.797(1.933),1

756 ID.

757 ID.
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constitucional una serie de paréntesis 
fugaces, perdidos en la oleada quietista o 
retardataria de la corriente general del 
gobierno". 758

El segundo período de la República (Sept. 1.933 a Dic.  
1.935) corresponde al tr iunfo  de las  derechas y a su labor 
de gobierno. Fue una etapa caracterizada por e l  deseo de 
rev isar  la labor de gobierno de republicanos y s o c i a l i s t a s ,  
y que estuvo jalonada por la  Revolución de Octubre de 1.934 
y la  congelación de la  reforma agraria.  El orden público se 
d eter io ró .  Los tiempos cambiaron sobre todo desde que se 
deshizo  la  fuerte  al ianza rep u b l ica n o so c ia l i s ta ; la  
indignación de los  " l ib era le s  auténticos" crec ía  de día en 
d ía .  Muchos reaccionaron con su m il i tanc ia  p o l í t i c a  de 
part ido ,  otros mediante c r í t i c a s  en t e r t u l ia s  y en la  
prensa .

D e le i to  se manifestó excéptico ante la s i tuación:

".. . Ellos son respetuosísimos con la 
Constitución I No faltaba más! Con la pequeña
reserva de. esperar, al. tiempo . en. que...................
legalmente sea reformable para cambiarla de 
arriba a bajo, extirpar de raíz sus esencias 
democráticas y suprimir sus dos 
orientaciones básicas: la que afecta a la
libertad de conciencia, y, la que se refiere 
a la reforma económica y social.
Por sus obras los conocerás -dice el texto 

sagrado- y por sus obras, antes y ahora 
ípuede conocer la España republicana la 
sinceridad y la fe de estos neófitos que 
acaban de caer en su campo: "Caer" no ir a
él por previas convicciones y desinteresados 
ideales"!. 750

Él, que cre ía  en la  República como sistema de gobierno 
consideraba nefasto  que "el cambio de régimen hubiera sido  
e l  cambio de una palabra por la  otra. A lo sumo, e l  cambio 
de un cobertor por otro: una corona por un gorro f r i g i o " . 780

D e le i to ,  tuvo siempre e l  l iberalismo como norma de 
conducta, y aunque simpatizara con los republicanos, no 
m ili tará  en ningún partido p o l í t i c o ,  diferenciándose a s í  de 
su maestro Altamira y de muchos otros i n s t i t u c i o n i s t a s .

758 ID.

7S0 DELEITO Y PInUELA, José: "El Vaso de la República" en 
EL MERCANTIL VALENCIANO. 27 Enero, 22.845(1.934)1

•760 XD.
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2 . 3 . 3 . -  La S í n t e s i s  en l a  H i s t o r i a . -

"... Deleito es un devoto de la síntesis 
histórica, que certeramente proclama como la 
verdadera misión del historiador al cual los 
investigadores deben aportar los materiales 
científicos para su obra, de la que es el  
supremo arquitecto". 781

El año 1.900 marca una fecha d ec i s iv a  en el progreso de 
los  es tudios  h i s tó r ic o s  en España; a part ir  de ese momento, 
la  renovación de la  h i s to r io g r a f ía  española hizo grandes 
progresos,  adquirió una variedad, una amplitud 
enc ic lopéd ica ,  serena y objet iva  que "se caracter iza  por e l  
rigor de sus métodos de trabajo, su sentido c r í t i c o ,  su 
difus ión  a la gran masa de le c to r e s ,  . . .  todas las  cosas que 
e l  s i g l o  XIX no había conocido". 782

La h i s to r io g r a f ía  apenas s i  antes del S. XIX ten ía  otro  
contenido que d in a s t ía s ,  gobiernos y guerras. Por e l  impulso 
in ic iado  en e l  s i g l o  XVIII, ha ido dejando de ser h i s to r ia  
de reyes,  para hacerse histo.ria.de l o s . pueblos,. siguiendo  
igual camino hacia la  democracia que seguía la  vida p o l í t i c a  
desde la Revolución Francesa. Es la  h is to r ia  de la 
c i v i l i z a c i ó n ,  entre sus precursores figura e l  alemán 
Scholoser (1 .7 7 6 -1 .8 6 1 ) ,  e l  in g lés  Buckle (1 .821 -1 .862 ) ,  e l  
francés Guizot ( 1 .787-1 .874) .

El exceso en e l  a n á l i s i s  d e t a l l i s t a  de hechos pequeños 
y en la sequedad de exposición -representados en Alemania-, 
produjo en los  primeros años del  S. XX una reacción  
s i n t é t i c a  y a r t í s t i c a .

"En la propia Alemania, Lamprecht (1.856- 
1.815), ha creado una escuela de historia con 
sentido general y sociológico; en Francia, 
los profesores Monod (1.844-1.912), 
Seignobos, Langlois y otros, han combatido la 
erudición demasiado minuciosa; Fouillée y 
Lacombe, creen que sólo a la luz de la 
filosofía tendrá la historia verdadera 
dignidad de Ciencia; y recientemente H. Berr, 
ha realizado la más intensa propaganda 
conocida hasta hoy en pro de la síntesis 
histórica". 763

761 L0Z0YA, Marqués de:"Recuerdos de una antigua amistad" en 
SAITABI, 35-38 (1.950)8

782 REVUE DE SYNTHESE HISTORIQUE, 148-150(1.930),29

763 DELEITO Y PIñUELA, J .:Cultura Contemporánea, o.c. p.124
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Con e l  S. XX la h i s to r io g r a f ía  adquirió una importancia 
s o c i a l  e in ternacional ,  una perfección de métodos, un rigor  
c i e n t í f i c o ,  una exacti tud ,  una amplitud de v is ión  sobre 
todos lo s  tiempos y p a íse s ,  un carácter orgánico y 
enc ic lopéd ico  y una trascendencia ideo lóg ica ,  que un s ig l o  
antes no podrían ni remotamente sospecharse.

Resucita e l  sentido e s t é t i c o  de la  h i s to r ia  y la teor ía  
del  "intuicionismo h is tó r ic o " , pretende que la fantasía  del  
h is to r ia d o r ,  para reconstruir los  hechos, vale tanto como la  
d i l i g e n c i a  del erudito para buscarlos.

En España, las  in f luenc ias  sobre es te  tema vinieron a 
través  de Altamira.

D e le i to ,  preocupado por e l  tema de la "enseñanza de la
h is tor ia"  consideraba la s í n t e s i s  como una de las
or ien tac iones  modernas que debía guiar a los  nuevos
estud i o s .

Conocía las  t eo r ía s  de Taine, Seignobos, Langlois ,  
Lavisse ,  Monod, Hinsdale y por supuesto las  de su maestro 
Altamira. A menudo analizó l ib ros  de e s t o s . autores en su 
sección  de h i s to r ia  de La Lectura. 764

De Lavisse adaptó incluso un manual y con Altamira y 
Cossío no es menester descubrir su re lación ,  ambos fueron su 
norte y su guía en toda su carrera.

Ya en 1.918 765 D ele ito  trata e l  tema de "la
in vest igac ión  erudita y la s í n t e s i s  en la Historia".

Manifiesta lo que en la invest igac ión  hay de ú t i l  y de 
v ic io s o  y los  excesos de pormenor y t r iv ia l id a d  en que caen 
muchos eruditos ,  con daño de la  v is ión  de conjunto y del  
sentido general y f i l o s ó f i c o ,  s in  e l  cual no hay verdadera 
h i s t o r i a :

"Hemos querido pasar de Castelar a Ranke sin 
estaciones de tránsito, sin medias tintas, y 
vamos creando una legión de miniaturistas 
históricos, incapaces de remontarse dos 
palmos sobre el pergamino que investigan".766

764 LA LECTURA, 154(1.913)198-204

765 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la Ha v su 
reforma posib le , o.c.

766 DELEITO Y PIÑUELA, José:"La investigación erudita y la 
síntesis en la Ha" en LA LECTURA. 226(1.919),134
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D iferencia  también D e le i to  entre historiador y profesor  
de h i s t o r ia ,  aclarando dudas con respecto a quien pretende 
reducir a uno y a otro a una so la  clase de trabajador 
in t e l e c t u a l :  e l  erudito.

”. . .  La casi totalidad de los que aquí se 
llaman historiadores son simples eruditos, 
muy estimables, muy ú t i les . . .  pero que 
sólo efectúan la más sencilla, elemental y 
mecánica función del historiador.

Si la investigación la reducimos a la simple 
erudición obtendremos una “historia fría, 
apergaminada, sin alma, sin vida**. 767

D ele i to  basándose en autoridades como Poincaré, M. 
Pelayo, Ribera, Langlois ,  H. Patisson . . .  e t c . ,  separa las  
funciones modestas del acarreador de material h i s tó r ic o  y 
la s  superiores del constructor de la h i s t o r ia .  Ve en 
Alemania e l  emporio de la erudición micrográfica, y estudia  
la  reacción s i n t é t i c a  que en la  propia Alemania, I t a l i a ,  
Francia, EE.UU., Bélgica,España. . .  e t c . ,  va produciéndose 
en lo s  últimos años: ......................................

"... La aplicación de la Sociología a la 
Historia es ya general entre los 
historiadores de pensamiento moderno en todos 
los países”. 768

Esta corriente  es favorable al  carácter p s ic o ló g ic o ,  
s o c io ló g ic o ,  pedagógico y a r t í s t i c o  de la h i s t o r ia ,  
demostrando as í  que la  invest igac ión  erudita del hecho por 
e l  hecho no es lo único ni aún lo p r in c ip a l ,  para e l  
aspirante a h is tor iador .

Los h is tor iadores  -nos dirá Deleito- "tienen mucho que 
aprender de los  n o v e l i s ta s  en comprensión p s ic o ló g ic a  y 
s o c i a l ,  en caracter izac ión  de personajes, en observación de 
la v i d a . . . . e n  fuerza d e s c r i p t i v a . . . . ;  y ambos géneros, Ha y 
novela deben andar más próximos de lo que se cree ,  a 
condición, de que cuanto es en la  última acción imaginaria 
conviertáse para la primera en acción real.

Es notorio que las  novelas de P. Galdós enseñan más
h is to r ia  contemporánea que cuanto han e s c r i to  sobre e l
p art icu lar  todos los  h istor iadores  profes ionales" . 760

787 ID. p. 144

788 ID. p. 149

780 ID p. 155
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Pero no so ló  considera D ele i tó  que la  h i s to r ia  ha de 
ser p s ico ló g ic a  y s o c ia l  sino también educadora:

”. . . .  Formar espíritus, más bien que elaborar 
erudición, es la tarea que la Ha ha de 
realizar, a juicio de los más prestigiosos 
historiadores franceses". 770

Contra e l  particularismo dominante, expone D e le i to ,  e l  
valor c i e n t í f i c o  de los  cursos de h i s to r ia  general,  
simultaneados con otros de d iversas espec ia l idades:

". . . .  La investigación es sin duda 
meritísima; pero quien sólo sea investigador 
no pasará de la primera jornada en la carrera 
histor iográf ica.
El historiador digno de ese nombre tiene que 

ser tan gran sintetizador como 
analizador".771

Es importante la  necesidad de la  e sp e c ia l iza c ió n  pero 
previamente es aún más necesario e l  estudio de la  h i s to r ia  
general;  en e s to s  postulados sigue la  teor ía  de E. Lavisse.

Para concluir  sus planteamientos en torno a la  s í n t e s i s  
h is tó r ic a  veamos alguna de sus re f lex ion es:

" . . . .  Entre la balumba de lo múltiple y 
heterogéneo que nos abruma en la realidad 
pasada, podemos hallar la unidad, s i ,  nos 
fijamos en la tendencia general de los 
hechos, en el  paralelismo que suele 
manifestarse en los más opuestos órdenes de 
la vida, y en la recíproca influencia de 
éstos; s í ,  dando a lo individual limitado 
valor, como punto de apoyo para elevarnos a 
lo colectivo, consideramos que el sujeto de 
la Ha es la sociedad, cuyo origen, formación, 
desarrollo material, intelectual y moral al 
través de los siglos, constituye un todo 
orgánico, que no puede verse sino en 
conjunto". 772

77° LA LECTURA, 227 (1.919), 240

771 ID.

772 ID. p. 246
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D ele ito  contribuyó a la tarea iniciada por H. Berr y en 
1.926 fue nombrado miembro t i t u l a r  de la sección de S ín te s i s  
H is tór ica  del Centre Internacional de Synthése de París .

Entre sus alumnos también infundió esta tendencia.

Don Julián San Valero, a s í  nos lo comentaba: "toda mi
a f ic ió n  a leer  los  Prólogos y a ser un poco de esa opinión
es in f lu en c ia  de don José D e le i to " .

Don Pablo Alvárez Rubianos manifiesta también su
o p in ió n :

"Cuando en el campo de las ciencias 
históricas cobra vida la tendencia hacia el
estudio de la s ín tes is , ........... recordamos con
especial delectación cómo el profesor
ejemplar proyectó anticipadamente este
criterio compartido ahora por todos, que 
perfecciona la metodología de la disciplina y 
al cual hemos permanecido fieles, desde los 
días . . . ,  en que éramos sus alumnos". 773 . .

2 . 3 . 4 . -  Qb.rfls_.de_ Recopilación . -

Algunas obras de D ele ito  están basadas en la  
recopilac ión  de sus recuerdos personales,  y constituyen  
documentos importantes para la Historia en cuanto que 
recogen las  costumbres de c i e r ta s  manifestaciones t e a tr a le s  
de f in e s  de s ig l o  XIX.

Consideramos como obras de recopilación: "Estampas del
Madrid t e a tr a l  f in  de s ig lo " ,  "Origen y apogeo de l  Género 
Chico" y "Lecturas americanas"; és ta  última es una s í n t e s i s  
de tex tos  hispanoamericanos o bien de autores que tratan e l  
tema de hispanoamerica.

Analizando aquellas  producciones teatra les  desde la  
perspectiva  ya lejana, lo que más destaca es su labor de 
símbolo de un período h is tó r ic o  madrileño.

Simboliza ese período porque su época fue la  de los  
galdosianos "tiempos bobos", la  restaurada y calmosa que 
transcurrió entre la  I República y la mayoría de edad de 
Alfonso XIII. Entonces f lorec ieron  varios t ipos  de vida  
popular y mesocrática, con la chulería  y "lo cursi",  que e l  
teatro  por horas retrató  f ie lm ente ,  para después r e f l u i r

773 SAITABI 35-38(1.950), 36-37 o.c.
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sobre lo que retrataba con dichos gestos  y trozos de 
canciones. Por eso es imposible evocar la Ha de España antes  
del  98 y en sus últimas prolongaciones s in  tener en cuenta 
a l  "género chico" como hecho s o c ia l  y documental de Ia 
c a t e g o r ía .

Eso en cuanto a su labor en e l  tiempo, y luego su valor  
en e l  espacio de v inculación a Madrid. No sólo  por nacer en 
e l  teatro  Variedades, que en la c a l l e  de la Magdalena 
enlazaba e l  centro con lo que entonces eran llamados 
"barrios bajos", s ino porque nacía y v iv ía  en once teatros  
madrileños dedicados a e s te  género. En Madrid, o en los  
madriles, como entonces se decía ,  trabajaban equipos enteros  
de e s c r i to r e s ,  músicos y actores .

Y e l  fondo más abundante de t ipos  y escenas fue e l  
documental hablado de gentes madrileñas de varias c la se s  
s o c ia le s  y ambientes con sus lenguajes propios.  Cada uno e l  
suyo. Todo un fondo de f i e s t a  de barrio.

Lo más c a r a c te r í s t i c o  de aquel teatro  y su tiempo fue 
la  sensación que los  espectadores tenían de verse retratados  
o simbolizados. Muchos de los  t ipos  que aparecían eran 
arquetipos,  otros e s t i l i z a c i o n e s  exageradas. Había e l  chulo i 
e l  señor ito ,  e l  cesante ,  e l  valentón, e l  p a l e t o , . . .  e tc .

En e l  momento de 1.868 a 1.900 la conexión del género 
chico con su época se manifestó en e l  modo como re f le jaba  la  
actualidad p o l í t i c a .  A é l  pertenecían las r e v is ta s  de 
alusiones  a c r i s i s  y p o l í t i c o s  de entonces, saliendo incluso  
en las  tab las  actores que los  figuraban (por e j . Sagasta).

En é l  se vieron re f le jados  la "guerra de Cuba", "las  
e lecc iones" ,  e incluso algún crimen pasional.  De é l  forman 
parte las  obras de t ipo p a tr ió t ico  musical como "los  
voluntarios" y "Cádiz" (con su marcha).

Aquel teatro  popular trazó todo un cuadro íntimo y 
auténtico de las  costumbres de la época.

Analizaremos otros aspectos de es tas  obras en su faceta  
de Literato y p er io d is ta .

2 . 4 . -  Como P e r i o d i s t a

Dos factores  importantes en la vida in te le c tu a l  
española del s ig l o  XIX y princip ios  del XX, es preciso  
reseñar, é s to s  son: e l  Periodismo y e l  Ateneo de Madrid.

La revolución del 1.868 marca un nuevo empuje y difunde 
por toda la  península e l  periodismo, tendiendo a convertir  
e l  d iario  en órgano de propaganda p o l í t i c a  y de cultura,  
juntamente, y multiplicando los periódicos de carácter
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l i t e r a r i o  y c i e n t í f i c o .

El periódico representó en e s to s  años, e l  principal  
órgano de cultura l i t e r a r i a  popular, por e l  carácter  
encic lopéd ico ,  no puramente p o l í t i c o ,  por su baratura y por 
la  forma elemental y vulgarizadora de sus e s c r i to s ,  que se 
amoldaba bien a la f a l t a  de preparación en que se encontraba 
la  masa de le c to r e s .

D ele ito  considera al periódico como "la única
b ib l io te c a  de cas i  todos los  españoles y de buen número de
extranjeros; y de aquí que se le  ex i ja  ser a un tiempo
ameno e in s tru c t iv o ,  l i t e r a r i o  y p o l í t i c o ,  ser io  y f e s t iv o ,  
crónica y gaceta,  anunciador y agenda, vademécum, y 
almanaque; una mezcla de todo, que de todo nos informe y nos 
dé ya hechos los  j u i c i o s ,  para ahorrarnos e l  trabajo de 
hacerlos por cuenta propia". 774

Nuestro autor, concede una misión importantisima al
periodismo en general,  por e l l o  no encuentra sentido a las  
disputas y r e n c i l l a s  personales ,  pues la  verdadera misión 
del p er iod is ta  no es esa, sino por e l  contrario "disertar  
sobre materias amenas e in s tr u c t iv a s ,  y d e le i ta r  con la  
galanura de la  frase ,  la  delicadeza. del,  pensamiento, lo 
chispeante o intencionado del gracejo.  Con algo que tuv iese  
en general in terés  y revelara act i tudes  l i t e r a r i a s ,  vuelo de 
fa n ta s ía ,  cultura ex q u is i ta ,  s u t i l e z a  de ingenio, gusto  
irrepochable y b e l le za s  de toda índole en e l  fondo y en la  
forma". 775

Para é l  la misión de la prensa es "servir para algo 
más culto  y más ser io  que la personal invectiva  o e l  
a n á l i s i s  pueril  de f u t i l id a d e s  que tan só lo  conllevan a 
desacreditar la  noble misión del periodismo". 776

"Tanto como la prensa, ha contribuido a la 
difusión de la Cultura el Ateneo de Madrid, 
fundado en 1.820. Su función principal 
consistió en representar aún en los tiempos 
de reacción y de más viva lucha política un 
centro de absoluta tolerancia, en que eran 
por igual admitidos los hombre de todas las 
ideas y completamente libre la emisión de 
éstas.

774 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La Ha en la prensa" 
en EL CARDO. 296(1.899)9

775 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El periodismo pour rire" 
en EL CARDO. 298(1.899),7

776 ID.
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En su tribuna brillaron casi todos los 
grandes oradores del siglo: Pacheco, Pidal
Alcalá Galiano, Donoso, Ríos Rosas, Castelar, 
Moreno Nieto, Revilla, Cánovas, Pi, Azcárate, 
Moret, Pedregal, Labra, Canalejas,... 
etc.".777

D ele i to  i n i c i ó  su tarea p e r io d ís t ic a  desde muy joven,  
son muchos los  a r t íc u lo s  publicados y los temas son también 
muy d iversos:  a r t íc u lo s  sobre e l  teatro  español, crónicas de 
Viajes ,  temática p o l í t i c o - s o c i a l ,  sobre educación en 
g e n e r a l . . .  e tc .  Concedía é l  mucha importancia a lo s  e s c r i to s  
p e r i o d í s t i c o s ,  como aporte a la cultura de los  ciudadanos.

2 . 4 . 1 -  Artícu los  sobre e l  Teatro Español. -

Mencióm eminente merecen las  publicaciones de don José 
D ele ito  r e la t iv a s  a l  teatro  español contemporáneo.

Durante años -de 1.931 a 1 .936-,  escr ib ió  un ar t ícu lo  
de teatro  en ,1a página dominical del Mercantil.

Esta s e r ie  de a r t íc u lo s  era una recopilación de sus 
lejanos recuerdos de infancia  y de juventud, estrechamente 
l igados a todos los  tea tros  de Madrid por razones 
f a m i l ia r e s .

"... De este arsenal de memorias lejanas, 
grabadas en mi mente con la intensidad que 
producen las cosas en los primeros años de la 
vida, fui extrayendo materiales para esta 
serie de artículos.
. . .  Las instancias de amigos supervivientes 
como yo del siglo pasado, me deciden a 
reunir los en una obra de conjunto, para 
salvarlos de su forzosa dispersión 
periodística". 770

Dos fueron las  obras que Dele ito  confeccionó con es tos  
a r t í c u l o s :

777 ALTAMIRA CREVEA, Rafael: Ha de la Civilización española. 
Obras Completas IV.
Edit Arte y Ciencia.
Madrid, 1.928 p. 366

770 DELEITO Y PIÑUELA, José: Estampas del Madrid teatral fin 
de.siglo.
Edir. Calleja p. 1 o.c.
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- Estampas del Madrid^teatral...f in  d.£_-SÍglo y

- Origen v apogeo del  Género Chico.

”. . .  Se que el mérito es escaso. Las escribí, 
no con mi pluma profesional de 
historiador,sino con la de periodista, o más 
bien de aficionado y espectador pretérito.
No son un estudio de historia literaria, ni 

un trabajo orgánico, sistemático e integral, 
que abarca un completo arsenal de 
biografías... son simples retazos de la vida 
teatral de aquella época". 779

Al ser la base de e s ta s  obras las  v ivenc ias  del autor,  
conserban "la frescura de una personal remembranza". Van 
d ir ig id a s  fundamentalmente al gran público:

".. . En los viejos ayudaran a rememorar muy 
gratos esparcimientos de juventud, borrosos 
por los años. En las gentes de este siglo 
podrán completar lo que de la farándula 
finisecular oyeron decir a sus padres y 
abuelos". 780

Alberto Sánchez, destaca también la labor acometida por 
e l  autor:

"... A lo largo de este copioso tomo, de ágil 
prosa periodística, nos va ganando una 
complacencia indefinible.
Tiene su autor la virtud de la amenidad y la 

maestría en la unión del dato y del 
comentario, quizás ligeros e intrascendentes 
en apariencia, en la realidad entrañables y 
delicados". 781

Desfi lan  por las  páginas de es ta s  obras los creadores  
(autores e in térp re te s )  de aquel Género Chico, muy grande en 
ocasiones: compositores como Valverde, Brul l ,  Rubio, . . .
e tc  .

779 ID.

780 ID.

•781 REVISTA MEDITERRANEO, 12(1.945), 268
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Todo e l l o  lo encuadra e l  autor en e l  ambiente de la 
época, con los  "ingenuos tiempos de Variedades, e l  galante  
noctambulismo de la Cuarta de Apolo y las exa l tac iones  
p a tr ió t i c a s  del  98".

Su v is ió n  h is tó r ic a  p e r s i s t e  y é l  la hace compatible 
con su pluma p e r io d ís t i c a .  Son obras de gran valor ,  en 
cuanto recuperación de unos datos y uno hechos de los  que no 
e x i s t e  constancia e s c r i ta ;  e l  nos muestra las  sucesivas  
fa ses  en la  evolución recorrida por e l  "género chico" desde 
su origen hasta su plenitud.

Tanto para la  h i s to r ia  de la  escena española como para 
la  h i s to r ia  t e a tr a l  madrileña, es ta s  obras son un documento 
v iv ie n t e ,  cuidadosamente se leccionado tanto en autores como 
en géneros; es tá  recogido en e l l a s  lo más célebre y 
sustanc ioso ,  todo lo principal  y no poco de lo secundario 
(preparativos,  anécdotas . . .  ).

Los personajes y s i tu ac ion es  que nos presenta están 
impregnados de una desnuda humanidad.

Atendiendo a la idea de que la h is to r ia  de un pueblo no 
es só lo  la h i s to r ia  de sus luchas s o c ia le s  y p o l í t i c a s ,  sino  
también la de sus d ivers iones  y juegos; veremos en la Obra 
del profesor Dele ito  no sólo la  h i s to r ia  de un espectáculo  
sino fundamentalmente, un capítulo  de la h is to r ia  de Madrid 
y de su pueblo.

2 . 4 . 2 . -  Crónicas de descripción h is tó r ic o -g e o g r á f ic a . -

Aprovechando sus frecuente v ia je s  a Archivos y
B ib l io tecas  de España y e l  Extranjero, D e le i to ,  gran
observador, escribe  sus impresiones de algunas de las  
ciudades que v i s i t a .

En "la ciudad de la Fe" 782 empieza por d escr ib ir  la  
s ituación  geográfica de Lourdes para centrarse  
posteriormente en e l  elemento humano:

"...  Lourdes es un magnífico mirador del 
Pirineo, lleno de encanto por sus montañas, 
sus árboles, sus fuentes y su romántico 
Gave..., pero es también, tanto y más que 
eso, un admirable y único observatorio de 
psicología humana... y de patología además, 
huelga decirlo". 783

782 MERCANTIL VALENCIANO, 12 Sept., 21.133(1.928),1

783 ID.
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Destaca e l  autor e l  contraste  entre nuestras  
procesiones de Semana Santa bajo e l  so l  primaveral y e l  
"recogimiento, seriedad y fervor exaltado" de esta  ciudad.

"... Y es singular que sea Francia, la 
jacobina, la revolucionaria, la racionalista, 
la excéptica, quien a dos pasos de la mundana 
Biarritz, conserve esta solitaria isla de 
espiritualidad medieval, donde se dan cita 
todos los males,... todas las amarguras". 784

En "Pau-Escorial" 785 rememora la h i s to r ia  del s ig lo  
XVI, cuando ambas ciudades eran sedes respect ivas  de los  
grandes monarcas: Enrique IV de Francia y Felipe I I .  Dele ito  
presenta los  contrastes  entre una y otra, as í  como la 
p o l í t i c a  de sus gobernantes:

"... El ideal de Felipe II era no reinar 
sobre heterodoxos. El de Enrique IV era que 
todo francés pudiese echar los domingos una 
gallina en el puchero". 786

Hay ahí dos concepciones opuestas de la  vida, dos 
caminos h is tó r ic o s  encontrados: e l  de un c i e l o  eventual y e l  
de una t i e r r a  p o s i t iv a ,  "apremiante, que só lo  por la 
actividad económica puede ser fecundada y gozada". Al f in a l  
del Io se hundieron nuestras gestas  heroicas en e l  abismo de 
la  ruina. Al f in a l  del  2o , Francia cono Inglaterra ,  Holanda 
y otros p a íse s ,  alcanzaron bienestar y prosperidad.

"La Ha salía de su etapa teológica para 
entrar en la económica; pero España seguía 
sin enterarse". 787

El antagonismo entre aquellos dos reyes,  se r e f l e j a  
también en sus dos sedes p red i lec tas  -d irá  D e le i to - ,  e l  
Escoria l ,  con su pa isaje  severo entonaba bien sus tonos 
g r i s e s ,  oscuros y opacos, con e l  alma también g r i s  de su 
fundador. Pau, en cambio, se alza sobre un campo alegre de 
espigas y f lo r e s ,  que bordean e l  Jurancon.

784 ID.

785 MERCANTIL VALENCIANO, 17 0ct.,  21.168(1.928),1

788 ID.

787 ID.
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"De Valencia a Soria" 786 es una descripción detallada  
de todos los  pormenores de su v ia je  (medios de locomoción, 
viv iendas ,  costumbres, p a i s a j e . . .  e t c . ) ;  haciendo más 
hincapié en su H is tor ia ,  con sus I g l e s i a s ,  sus palac ios  y 
sus ruinas.

De su v i s i t a  por t i e r r a s  g a l le g a s  escribe Dele ito  
varias  crónicas ,  destacando en primer lugar e l  paisaje  para 
centrarse posteriormente en e l  v iv i r  cotidiano de sus 
gentes .  El pa isaje  y la l i t e r a tu r a  que é s te  ha generado; e l  
papel de la  mujer en la sociedad g a l leg a ,  son algunos de los  
temas que tra ta  e l  autor en e s ta s  crónicas ga l legas .

Resalta la importancia de la  mujer en esta  sociedad:  
tanto en e l  campo, donde trabajan en las  más rudas faenas 
agríco las  como en las  e s feras  superiores ,  donde ha producido 
las  más a l t a s  mentalidades de España, desde C. Arenal a E. 
Pardo Bazán.

Las cualidades t u r í s t i c a s  de la zona, también las  
e s p e c i f i c a ,  considerándolo como una fuente de recursos  
económicos para e l  País.

La r e l ig io s id a d  de es ta  t i e r r a ,  no escapa al autor en 
sus descripciones:

"... Pasan clérigos de todas clases, tamaños 
y colores. Los hay corpulentos, flacos, 
lustrosos y deslucidos.

Un rosario continuo de devotos, entran y 
salen en los templos". 780

Constantemente alude e l  autor a Valencia, comparando 
trad ic iones  y hermanando ambas regiones en e l  f l u i r  de su 
h i s t o r i a .

"El 25 de Julio es de las fechas más 
resonantes en España... La máxima 
repercusión de la fiesta, se da en las dos 
regiones más apartadas geográficamente: en 
Valencia y en Galicia.

788 MERCANTIL VALENCIANO, 11 Sept., 22.036(1.931),5

780 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La tristeza Compostelana" en 
MERCANTIL VALENCIANO. 29 Agosto, 23.021(1.934),!
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En Valencia, evoca el recuerdo del rey- 
conquistador. . . pero su más viva evocación de 
hoy se da en su fiesta estival.
En Galicia, es también el día clásico de la 

fiesta; pero con mayor reconcentración, como 
corresponde al espíritu hermético de la raza 
galaica". 700

Ante la re l ig io s id a d  g a l lega  y pese a ser D e le i to ,  un 
hombre la ic o ,  r e la ta  las trad ic iones  r e l ig io sa s  con gran 
s e n s ib i l id a d ,  apoyándose fundamentalmente en la h is to r ia :

"... Esta ciudad llenó casi todo la historia 
religiosa española y la enlazó con la 
Historia General de la Civilización dando a 
nuestro País una universalidad que ninguna 
ciudad ni templo alguno alcanzaron. Era una 
segunda Roma, centro de romería y 
peregrinación para toda la cristiandad, como 
lo es hoy Lourdes.
Santiago no es confortable, ni ameno ni 

entretenido, pero es grandioso, como 
relicario artístico de toda una edad.
. . .  Es una catarata de ilusión, cuajada en 
piedra". 701

En sus crónicas del extranjero,  alterna la re ferenc ia  
h is tó r ic a  con lo que observa de novedoso o moderno, aunque 
para nosotros ambas constituyen h i s to r ia .

Los temas a que hace re ferenc ia  son: e l  p a isa je ,  los
medios de comunicación, las  costumbres. . .  la grandiosidad de 
la s  c iu d a d es . . .  e t c .  Son a r t íc u lo s  basados en sus 
impresiones cot id ianas ,  donde cada día y cada hora le  
proporciona una impresión; su objetivo no era hacer 
f i l o s o f í a  o arte puros:

" . . .  Al viajero que pasa rápido sólo puede 
pedírsele que anote lo que ve, lo que llama 
su atención y la mesa de una fonda puede a 
veces darle, s i  no más que pensar, más que 
sentir, que el Museo del Louvre o la Catedral 
de Colonia". 702

700 DELEITO Y PIÑUELA, José:"Compostela, relicario de Ha y 
de arte" en MERCANTIL VALENCIANO. 25 Julio, 23.294 
(1 .935),5

701 ID.

702 CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 27 Agosto, 19.716(1.925)1
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Los temas que tra ta  son comunes, tanto en sus v ia j e s  por 
España como por e l  extranjero; aunque claro es tá  que, 
salvando las  d i fe re n c ia s  y lo s  contrastes  de ciudades y 
g e n t e s .

No vamos a entrar en d e t a l l e ,  pues anteriormente hemos 
realizado una descripción general de todas e s ta s  crónicas ,

Pese a que e l  autor tan só lo  pretende dar una idea 
general de lo que observa a su paso, son a r t íc u lo s  cuajados 
de h i s t o r ia ,  l i t e r a tu r a ,  economía, s o c i o l o g í a . . .  e tc .

2 . 4 . 3 . -  Artícu los  de temática p o l í t i c o - s o c i a l . -

D e le i to ,  al haber nacido en las  postrimerías del  s i g l o  
p art ic ipa  de la mentalidad del 98. La conciencia de que e l  
País debe buscar metas, d es t in o s ,  objet ivos  o empresas 
nuevas, se adueña de quienes no se resignaban a l  f á c i l  
conformismo tu rn is ta .

"La rápida conversión al regeneracionismo 
satisfacía a una parte de la opinión que 
buscaba por todos los medios un cauce de 
salvación, una salida. Desde los 
tradicionalistas a los reformistas el 
regeneracionismo, ocupa la primera plaza de 
la cultura nacional". 703

La prensa periódica  y las  r e v is ta s  c u l tu r a le s  
registraron desde 1.881 en adelante unas t iradas  
considerables .  Periódicos como El Imparcial, El País y El 
Liberal o La Correspondencia, eran intensamente le íd o s  por 
la  burguesía y la c la se  obrera ( e l  sector  más in stru ido);  
los  obreros poseían importantes órganos de expresión propia,  
especialmente r e v i s ta s  cu l tu r a le s ,  f o l l e t o s . . .  e t c .  Los 
hombres que escriben durante los  años del 98, responden a 
las  intimas creencias  de quienes los leen y se id e n t i f ic a n  
con su pensamiento o con su forma de afrontar la  c r i s i s  
i n t e r i o r .

D ele ito  sin terminar aún sus estudios u n iv e r s i ta r io s ,  
comienza a e s c r ib ir  a r t íc u lo s  sobre temática p o l í t i c a  y

703 MARTINEZ CUADRADO, M. :La burguesía conservadora 
¿l,.8?4-JL931j.
Ha de España Alfaguara T. IV 
Alianza Universidad 
Madrid, 1.979 p. 541 o.c.
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social . De es ta  época, data un a r t íc u lo  publicado en EL 
PAIS 704. El asunto es de tema r e l i g i o s o .  Estudia la Semana 
Santa bajo los  Austrias,  no só lo  en sus r i to s  y expresiones  
ex ter io re s  sino en la forma de v i v i r l a  sus ciudadanos. 
Realiza un l igero  bosquejo de r i t o s  r e l ig io s o s  y costumbres 
practicadas por nuestros antepasados.

"... Sucedían cosas muy curiosas. La Iglesia 
prescribía el ayuno; pero a la puerta de los 
templos se instalaban confiterías 
ambulantes... Los f ie les  devotos hacían 
respetable consumo a la puerta y no contentos 
con esto, compraban dulces, que consumían en 
el interior del templo... entre rosarios y 
padres nuestros". 705

La preocupación por la temática s o c i o - p o l í t i c a  la  
r e f l e j a  Dele ito  en sus continuos e s c r i t o s .

De 1.898 y 1.899 son algunos a r t íc u lo s  como "La verdad 
amarga" 706 donde narra la  pérdida de los dominios de 
Europa; "Situación cr í t ica"  707 sobre e l  estado de España en 
esos momentos y la  herencia recib ida  de s ig lo s  anteriores;  
"Vandalismo f in  de siglo" 708 sobre los  Judíos y e l  poco 
respeto y consideración que se l e s  ten ía;  "La Cuaresma y e l  
carnaval" 789; "Barcelona in q u is i to r ia l"  800 sobre los  
atentados de Monjuich, "Castelar" 801 sobre e l  Homenaje que 
se le  rindió a su muerte; "El desarme" 802 sobre las  
sangrientas guerras y e l  empobrecimiento de los  pueblos,  
como por ejemplo España; "Los pueblos la t in os  suicidas" 803 
sobre las  guerras en Francia y los  d iferen tes  bandos e

704 DELEITO Y PIñUELA, José: "La Semana Santa bajo la 
dinastía Austríaca" en EL PAIS. 28 Marzo, 4.279 (1.899)1

705 ID.

708 CARDO,236(1.898),3-5

707 CARDO,243(1.898),5-6

708 CARDO,250(1.898),4-5 

700 CARDO,258(1.899),4-6

800 CARDO,268(1.899),6

801 CARDO,271(1.899),5

802 CARDO,272(1.899),4

803 CARDO,282(1.899),4
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ideo log ías;  "Extranjerofobia" B° 4 ; "La ignorancia y la 
rutina" 605 es sobre e l  tema de la regeneración; "La 
redención del trabajo" BD6; "La h i s to r ia  en la prensa" bo7 ; 
como sabemos hasta 1.902 estuvo escribiendo en El Cardo; 
veamos los a r t íc u lo s  que se re f ieren  a la temática que nos 
ocupa:

"Atavismo f in  de s ig lo" BDB; "Un f o l l e t o  interesante"  
80S, se r e f i e r e  a la obra que l l e v a  por t í t u l o  Testamento 
del S. XIX; ¿"Qué es e l  anarquismo"? s io -  ‘'China ante 
Europa" 811, sobre la  pos ib le  intervención de Europa en los  
asuntos de China; "España y America" b i 2 # en torno al  
congreso hispano-americano que perseguía la  fusión de todos 
los  elementos que constituyen la raza la t in a;  "El Congreso 
Hispano-Americano" b i 3 . "La. marcha de los  s ig los"  b i * .  
"Inglaterra y sus reinos" b i b ; "Colón y Valladolid" s i s -  
"Autocracia rusa" 817; "Remenbranzas del pasado" s i s ;  ■•£]_
p e l igro  de las  huelgas" bib; "La actualidad en Francia y 
España" 8 2 0 .
804 CARDO,283 1.899),4
805 CARDO,292 1.899),5
806 CARDO,295 1.899),4
BC7 CARDO,296 1.899),5
B08 CARDO,305 1.900),4
BO0 CARDO,321 1.900),6
810 CARDO,329 1.900),3
811 CARDO,330 1.900),6
812 CARDO,339 1.900),7
813 CARDO,341 1.900),5
814 CARDO,344 1.900),5

815 CARDO,352 1.901),4
816 CARDO,353 1.901),3
817 CARDO,358 1.901),4
818 CARDO,384 1.901),2
B10 CARDO,386 1.901),2

«320 CARDO,391(1.901),2



"Pi y Margall" b z i • "Lo aparatoso y lo ú t i l"  S2 2 - 
"Problema obrero” 823 sobre la s  huelgas en Barcelona a 
p r in c ip io s  de s ig lo ;  "La f i e s t a  del trabajo" 824; "Las ideas  
y la  fuerza" 825; "Fiestas reales" 8 2 6 ; "El nuevo Bey" 627  ̂
se r e f i e r e  a la proclamación de Alfoso XIII; "La monarquía 
española" 0 2 0  ̂ evolución del pueblo español a n iv e l  
h is tó r ic o  y las  esperanzas ante e l  nuevo reinado; 
"Garibaldi" 829; "Almeida Garrett" 83°, f igura portuguesa de 
i l u s t r e  v a l ía  para su País y para la Humanidad.

"La huelga ferroviaria" s s i ;  "La importancia de un 
viaje" b32> se r e f i e r e  al  v ia je  del Rey a la  costa  
septen tr ional  de España, a los  preparativos y sobre todo 
al derroche de dinero; "Las murallas" 833; "El problema 
americano" 834; "El ideal  Ibérico" 835; "Nuestra paz en 
l i t i g i o "  836; "Fez (impresiones y recuerdos)" 837; "España y

821 CARDO,392(1.901),2

822 CARDO,397(1.902),2

823 CARDO,403(1.902),2

824 CARDO,411(1.902),2

B25 CARDO,412(1.902),3

826 CARDO,413(1.902),4

827 CARDO,414(1.902),5

828 ID. p. 7

820 CARDO,416(1.902),7

838 CARDO,417(1.902),3

831 CARDO,422(1.902),8

832 CARDO,424(1.902),1

833 CARDO,426(1.902),1

83* CARDO,438(1.902),2

83s CARDO,442(1.902),1

838 CARDO,444(1.903),1

837 CARDO,445(1.903),!

402



Cuba" 038- "Castelar en París" 838; ••£! 2 de Mayo" 84D; "La 
actualidad parlamentaria" 841

En la Revista Contemporánea centra su atención en la 
p o l í t i c a  in te r io r  y ex ter ior  de España desde Febrero de 
1.902 a Diciembre de 1.903.

En p o l í t i c a  ex ter io r ,  D e le i to  aboga por la avenencia 
entre los  pa íses  l i t i g a n t e s  ( In g la terra ,  Holanda) en los  
sucesos que acaecían en esos momentos.

En p o l í t i c a  in te r io r ,  c r i t i c a  la actuación de Sagasta 
al  que c a l i f i c a  de "mezcla híbrida de d irecciones ,  s e c ta s ,  
grupos y matices de t a l  suerte heterogéneos, que no cabe 
esperar de é l  unidad de miras ni solución alguna 
concreta". 842

Los problemas tratados a n iv e l  nacional son:

-Planteamiento del problema separatis ta  catalán. 843 
-Congreso de la U.G.T. en Gijón. 844 
-Huelga General de Bilbao. 845

A n iv e l  de p o l í t i c a  exter ior:

-Luchas l ib e r a le s  del Imperio Ruso. 848 
-La independencia de Cuba. 847 
-Marruecos y Tah it í .  848 
-Turquía y Marruecos. 849 
-Desavenencias entre Japón y Rusia. 850

838 CARDO,447(1.903),1
830 CARDO,457(1.903),4
840 CARDO,460(1.903),1
841 CARDO,462(1.903),!
842 REVISTA CONTEMPORANEA, 624(1.902),505-506
843 REVISTA CONTEMPORANEA, 625(1.902),632
844 REVISTA CONTEMPORANEA, 629(1.902),376
845 REVISTA CONTEMPORANEA, 643(1.903),629
846 REVISTA CONTEMPORANEA, 624(1.902),625(1.902) o.c
847 REVISTA CONTEMPORANEA, 625(1.902) o.c.
848 REVISTA CONTEMPORANEA, 629(1.902),377
848 REVISTA CONTEMPORANEA, 631(1.902),632
850 REVISTA CONTEMPORANEA, 643(1.903),633
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En “El Resumen" también trató e l  tema del  
Absolutismo b b i ; estudia  todo e l  proceso h is tó r ic o  seguido 
por Rusia hasta conseguir un gobierno de fermentación 
1i b e r a l .

Hace referencia  D ele i to  a la s ingular reproducción de 
la h i s t o r ia  en todos los  p a íse s ,  y a cómo desde la  altura  
del poder se mantiene "una ceguera, in acces ib le  a todas las  
le cc iones  del pasado".

El tema del Liberalismo y e l  Constitucionalismo aparte 
de todos los  ya c i tad os ,  fueron a los  que dedicó una 
atención preferente .

Los a r t íc u lo s  que é l  mismo c l a s i f i c ó  como "Artículos 
p o l í t i c o s " ,  también entran en e s te  apartado; ya los  hemos 
comentado anteriormente, la  temática g ira  en torno a los  
problemas ya enunciados.

2 . 5 . -  Como L i t e r a t o . -

D ele ito  s in t ió  una gran a f ic ión  por la  Literatura desde 
muy joven. Los in i c i o s  de es ta  vocación están en su 
in fancia ,  en la asimilación de las  grandes obras c lá s ic a s  
del Teatro Español.

Como ya hemos comentado, siempre fue un empedernido 
le c to r .  Conocía toda la Literatura Contemporánea.

Como cas i  todos los  de su generación, se i n i c i ó  con la  
poesía (género propio de un e sp ír i tu  inquieto)  y e l  romance. 
La música fue objeto de sus a f ic io n e s .

Los temasde sus p r in c ip a les  producciones son:

-La muerte.
-El amor.
-La h is to r ia .
-La p o l í t i c a . . .  e tc .

Son los  e s c r i to s  de un adolescente (1 .893-1 .896);  no 
pretendemos darle a conocer como poeta sino simplemente 
mencionar sus tempranas a f ic io n es  por los  d i feren tes  géneros 
l i t e r a r i o s .

En es tos  años escr ibe  poesías  a Z o rr i l la ,  a Ricardo 
Calvo, a Daoiz y Velarde; soneto a Azorín, Romance a 
C o l ó n , . . . ,  la  mayoría de és ta s  están in éd ita s .

851 EL RESUMEN, 8 Noviembre, 5(1.905),1
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S i g u i ó  c u l t i v a n d o  su v o c a c ió n  l i t e r a r i a  , aunque en 
e s t a  m a te r ia  no tuvo  g ra n d es  m a e s tr o s .

" . . .  Cultivador de las  le tras  desde su 
juventud, nunca desdeñó los  ornatos l í c i t o s  
del  lenguaje l i t e r a r io ,  alcanzando un e s t i l o  
a la par elegante y claro, preciso y ameno, 
siempre adecuado al tono y calidad de los  
temas, virtud máxima del  escr itor .  Muestras 
ejemplares pueden recolectarse con 
prodigalidad en su basta producción, tanto en 
la  h istór ica  c ien t í f i c a  como en la 
propiamente l i t e r a r ia " . 852

La la b o r  l i t e r a r i a  de D e l e i t o  podemos a g r u p a r la  en t r e s  
c i c l o s ,  r e p r e s e n t a d o s  por l a  C r í t i c a ,  e l  E s t u d i o  y l a  
C r ó n i c a .

2 . 5 . 1 . -  C r í t i c a . -

Sus p r im e ro s  e s c r i t o s  sobre  c r í t i c a  l i t e r a r i a  nos  
remontan a l a  R e v i s t a  "El Cardo"; a l l í  s e  formo su
i n c i p i e n t e  v o c a c i ó n  h i s t ó r i c a  y l i t e r a r i a .  En un p r i n c i p i o  
e n t r e m e z c la b a  temas ( s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s . . . ) ,  aunque ya su 
p r o s a  s e  ib a  p e r f i l a n d o .  De 1 .9 0 3  a 1 .9 0 5  e s  cuando se  
c e n t r a  de l l e n o  en l a  c r í t i c a ,  y lo  hace en "Arte y Sport" .

A modo de s í n t e s i s ,  veremos l o s  temas y  t í t u l o s  
p u b l i c a d o s  por n u e s t r o  a u to r  sobre  c r í t i c a  l i t e r a r i a :

"Wagner y su monumento" 8 5 3 ; "Arte T r i s t e "  8 5 4 ; "Del 
a r t e  muerto a l  a r t e  v ivo"  8 5 5 ; "Marincha y l o s  nuevos  
rumbos" 85B, e s  una c r í t i c a  so b r e  e l  l lamado t e a t r o  de
i d e a s :Marincha,  que e s  e l  mañana, r e b e lá n d o s e  c o n t r a  su s  
p a d r e s ,  que son e l  a y e r ;  c o n s t i t u y e  un c a n to  g r a n d i o s o  a l a  
v o lu n ta d  y a l  t r a b a j o ,  una co n ce p c ió n  t r a n s c e n d e n t a l  de
p e n sa d o r ,  y un c ó d ig o  p r á c t i c o  de v i d a  r e a l ;  "Nuevos  
n o v e l i s t a s  f u e r a  de España" 8 5 7 , s e  r e f i e r e  a V. B l a s c o  I .

B52 SANCHEZ, Alberto: "Labor l i tera r ia  de don José Deleito" 
en SATTABI. 35-38 (1.950),25 o.c.

853 ARTE Y SPORT,1(1.903),2

854: ARTE Y SPORT,2(1.903),2

B55 ARTE Y SPORT,4(1.903) ,4

856 ARTE Y SPORT,5(1.903),2

857 ARTE Y SPORT,8(1.903) ,1
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"Un v o t o  en contra"  8 S 8 , s e  r e f i e r e  a l  v o t o  d i s c o r d a n t e  
de Maeztu en l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  c e n t e n a r i o  d e l  Q u i j o t e ;  
" L i t e r a t u r a  s i n  rumbo" 85B, t r a t a  e l  a s p e c t o  f i s i o l ó g i c o  de 
l a  l i t e r a t u r a ;  "González  Serrano" 8B°:

" . . .A ú n  l o s  m o d e r n i s t a s  más i c o n o c l a s t a s  s e  i n c l i n a r o n  a n te  
é l ,  y l e  p r o p u s ie r o n  para l a  Academia de C i e n c i a s  M.";  
"Jóvenes  y v i e j o s "  8 8 i ;  "Crónica .  La f i e s t a  de l a  muerte"  
B6 2 ; "Ei t r i u n f o  de P é rez  Galdós" 88B; "Marión Delorme" 884- 
"Concursos  l i t e r a r i o s "  8 8 &; "El dragón de fuego" 88B, e s  l a  
ú l t i m a  p r o d u c c ió n  de B en aven te ;  "Un domingo en e l  R et iro"  
BB7, d e s c r i b e  e l  am biente  de l a  ép o ca .

"El n a c i o n a l i s m o  en e l  arte"  868- " A r t i s t a s  
jó v e n e s "  88B; "Un l i b r o  de F e l i p e  Trigo" 87B; "Un l i b r o  de 
V i c e n t e  B l a s c o  Ibáñez" 8 7 i ;  "La t r i s t e z a  de l o s  j ó v e n e s"  
B72; "La o p e r e t a  en t r i u n f o "  873- "El c u l t o  a l o s  
p r i m i t i v o s "  87*; "El p u eb lo  g r i s "  87s ,  e s l a  n a r r a c i ó n  de la

858 ARTE Y SPORT,9(1.903) ,3

858 ARTE Y SPORT,10(1.904),2

860 ARTE Y SPORT,11(1.904),3

861 ARTE Y SPORT,12(1.904),2

B62 ID. P. 3

863 ARTE Y SPORT,14(1.904),2

864 ARTE Y SPORT,15(1.904),7

B65 ARTE Y SPORT,16(1.904),2

866 ARTE Y SPORT,18(1.904),4

867 ARTE Y SPORT,22(1.904),3

868 ARTE Y SPORT,23(1.904),2

868 ARTE Y SPORT,24(1.904),2

870 ARTE Y SPORT,26(1.904),3

871 ARTE Y SPORT,27(1.904),4

872 ARTE Y SPORT,29(1.904),3

873 ARTE Y SPORT,30(1.904),2

874 ARTE Y SPORT,31(1.904),3

875 ARTE Y SPORT,32(1.904),2
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vida t e d i o s a ,  p r i m i t i v a ,  s o ñ o l i e n t a  de uro de t a n t o s  p u e b lo s  
e s p a ñ o l e s ;  "El c e n t e n a r i o  de Sa in te -B eu ve"  B7G, e s  e l  
p r e d e c e s o r  de T a in e ;  "Curros Enriquez" B77, e s  e l  
r e p r e s e n t a n t e  más g e n u in o  de l a  p o e s í a  g a l l e g a ;  "El problema  
d e l  matrimonio" 8 7 8 ) a n a l i z a  l a  p ostu ra  de Zozaya a n te  l a  
c u e s t i ó n  fem en in a;  "El c e n t e n a r i o  de Eugenio  Sue" e7e-  
" A r t i s t a s  j ó v e n e s :  J o s é  Haría  Gamoneds" 8 8 ° ;  "El p r o v e n i r
d e l  ar te"  8 0 1 :

" . . .  El arte no desaparecerá, porque t iene  
hondas raices  en nuestra existencia, porque 
es  lo que nos s irve  de refugio contra un 
v iv ir  mecánico de monotonía."

"Homenaje a Echegaray" 8 0 2 ; " Ju l io  Verne" 8 8 3 ; "Don 
Juan Valera" 6 8 4 .

E j e r c i ó  también l a  c r í t i c a  con d ign idad  ecuánime d esde  
l a s  p á g i n a s  de La L e c tu r a .

En e l  t e a t r o  tuvo  D e l e i t o  su e s c u e l a  l i t e r a r i a ;

"Allí aprendió y al  ganar en la ciudad del  
Cid una cátedra de su ainada ciencia  
histór ica ,  su pluma comenzó a correr 
vertig inosa sobre las  cuart i l las ,  derramando 
en bellí s ima c r í t i c a  l i t e r a r ia  toda un alma 
rica  en sensaciones, jugosa de matices,  
armoniosa de expresión . . . ,  cast iza ,  
romántica..." 885

878 ARTE Y SPORT,34(1.904),2

877 ARTE Y SPORT,36(1.904) ,2  

078 ARTE Y SPORT,37(1.904),3

878 ARTE Y SP0RT,42(1.904),2

880 ID. p. 5

08i  ARTE Y SPORT,45(1.905),3

682 ARTE Y SPORT,50(1.905),3

088 ARTE Y SPORT,51(1.905) ,2

804 ARTE Y SPORT,54(1.905) ,3

835 MURUA VALERDI, Agustín:"El Dr. don José Deleito P."
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Fueron muchos l o s  a r t í c u l o s  que a l l í  p u b l i c ó ;  
recordem os  que d u r a n te  14 años  es tuvo  encargado  de la  
s e c c i ó n  de Ha y en a lg u n o s  números también r e a l i z a  e l  
B o l e t í n  B i b l i o g r á f i c o .

Fueron c i e n t o s  de l i b r o s  l o s  que debió l e e r  y de temas  
muy v a r i a d o s ;  a u t o r e s  como J u l i á n  Ribera, S. y F e r r é .  
Mérimée, C o t a r e l o ,  Codera,  Somoza García ,  P i ñ e y r o ,  A l t a m ir a ,  
D iaz  J .  y M o l led a ,  Cesar Lagos ,  A. Savine ,  C o n r o t t e ,  S i t g e s ,  
G. Zaldumbide,  Cánovas d e l  C a s t i l l o ,  Zabala, B l a s c o  I b á ñ e z ,  
Naudeau, Maura Gamazo, J .  J u d e r í a s ,  V a le n t í  Camp, B o b a d i l l a ,  
Vi 1 l a u r r u t i a , Huguet S e g a r r a ,  C o ss ío ,  G in er ,  Montero,  
Morayta,  A. H uarte ,  . . . ,  fu ero n  algunos de l o s  l e í d o s  para  
l l e v a r  a cabo su t r a b a j o  en "La Lectura".

Muchos de e s t o s  t r a b a j o s ,  l o s  r e l a c i o n a d o s  con l a s
l e t r a s  o l a  h i s t o r i a  contemporánea de H ispanoam érica ,  fu eron  
l a  b a se  para  su p o s t e r i o r  obra "Lecturas  A m er ic a n a s" .

D i v i d i d a  e s t a  obra en c u a tr o  p a r t e s ,  t i e n e  p a r t i c u l a r  
i n t e r é s  en l a  l í n e a  de l a  c r í t i c a  l i t e r a r i a .

A l l í  encontram os  a t i n a d o s  j u i c i o s ,  que r e s i s t e n  la
d e s c a r n a d u r a  de l o s  años s o b re  s e i s  l i b r o s  d e l  v e n e z o la n o  
Rufino B. Fombona, con l a s  n o t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de su 
c o n t e n id o :  p r i m e r o . e l  i n d i v i d u a l i s m o  a n a r q u iz a n te  p a t e n t e
en l a s  p á g i n a s  de "La Lámpara de Aladino*’ ( s i m b ó l i c o  t í t u l o  
de l a  im a g i n a c i ó n ) ;  s e g u n d o . e l  ru ra l i sm o ,  am biente  in d i g e n a  
y p a s i o n e s  p r i m i t i v a s  d e s a t a d a s  en la  n a t u r a l e z a  v i r g e n  
( c u e n t o s  a m e r ic a n o s ) ;  t e r c e r o . l a  s á t i r a  p o l í t i c o  s o c i a l
n o v e la d a  de l a  n a t i v a  t i e r r a  venezolana  en "El Hombre de 
Oro"; c u a r t o . c r í t i c a  de l a  c r í t i c a  en e l  examen de Grandes  
E s c r i t o r e s  de América: e l  l i n g ü i s t a  y p o e t a  v e n e z o l a n o  A.
B e l l o  ya c l á s i c o ,  e l  a r g e n t i n o  Sarmiento,  e l  p o r t o r r i q u e ñ o  
Eugenio  Maria de H o s t o s ,  j u r i s t a  y e s t u d i o s o  de S h a k e sp e a r e ,  
e l  e c u a t o r i a n o  Montalvo;  y G onzález  Prada, c o n s id e r a d o  por 
Blanco  Fombona como e l  Joaquín  C osta  peruano; q u i n t o . l a s  
c a r t a s  de B o l í v a r  ( 1 . 7 9 9 - 1 . 8 2 2 ) ,  que nos dan l a  f i s o n o m í a  
ín t im a  d e l  L i b e r t a d o r ,  i l u s t r a d a  con n o t a s  de B lanco  
Fombona; s e x t o . a l  examinar e l  Cancionero d e l  amor i n f e l i z ,  
d e l  ú l t i m o ,  don J o s é  D e l e i t o  nos a d v ie r t e :

" . . .  Lo más hondo de nuestra l i r i c a  
contemporánea son acaso las  Rimas de Bécquer, 
inspiradas por e l  amor imposible. El amor, e l  
dolor y la muerte son eternamente la  trinidad 
inseparable de donde brota a raudales la  más 
alta  inspiración poética". B8S

B8S DELEITO Y PIÑUELA,José" Lecturas.Americanas. 
Edit. América 
p. 44 o .c .
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Análogo c a s o  e s  e l  d e l  b r i l l a n t e  p o l í g r a f o  v e n e z o la n o  
Blanco-Fom bona . Sus p r im e r a s  e f u s i o n e s  p o é t i c a s  renacen  b ajo  
e l  g o l p e  duro de un amor truncado  por l a  m uerte .

La c r í t i c a  l i t e r a r i a  de D e l e i t o  también s e ñ a l a ,  l a s  
n o t a s  n e g a t i v a s  en e l  e s t i l o  de Blanco-Fombona:

El a f r a n c e s a m i e n t o  de su s i n t a x i s  y l o s  n e o l o g i s m o s  de
su l é x i c o ,  " h a b i t u a l e s  norm as-pecados  o v i r t u d e s  de l o s
e s c r i t o r e s  h i s p a n o a m e r i c a n o s " . Por lo  mismo, a l  o cu p a rse  
so b r e  l o s  l i b r o s  de G. Zaldumbide,  e l o g i a  l a  s e n s i b i l i d a d  
a r t í s t i c a  pero  c e n s u r a  l a  j e r g a  l i n g ü í s t i c a  en que e s t á n  
r e d a c t a d o s ,  de c o n s t r u c c i ó n  g a l i c a n a  y n e o l o g i s m o s  tan
d e t e s t a b l e s ,  c a c o f ó n i c o s  e i n ú t i l e s  como " j u b i l a n t e " ,
" n o b i l i t a d o " , " in c i t a m e n t o " ,  " m e r id ia n t e " , . . .  867

Sus c r í t i c a s  c o n t i e n e n ,  l o a b l e s  a d v e r t e n c i a s  p r á c t i c a s  
i n s p i r a d a s  por una c e l o s a  d e f e n s a  de la  p u reza  y c o r r e c c i ó n  
i d i o m á t i c a s .

Los c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s  de "Lecturas  A m er ica n a s” 
r e u n i d o s  en to r n o  a l o s  e p í g r a f e s  "América v i s t a  por l o s  
e s p a ñ o le s "  o l a  "Emancipación de América v i s t a  por s u s  
c o e t á n e o s " ,  e n c i e r r a n  un predom inante  v a l o r  h i s t ó r i c o  so b r e  
e l  l i t e r a r i o .

2 . 5 . 2 . -  E stu d io- L i t e r a r i o . -

En e l  s e ñ a la d o  C i c l o  d e l  e s t u d i o  l i t e r a r i o  nos  ha dado  
D e l e i t o  uno muy n o t a b l e ,  f r u t o  de su la r g a  y p a c i e n t e  l a b o r ,  
nos  r e f e r i m o s  a l  " e s t u d i o  de la  t r i s t e z a  en l a  l i t e r a t u r a  
c o n tem p orán ea" .

Su o r i g e n e s  s e  remontan a 1 .9 1 1  ( fu e r o n  su s  p r im e r a s  
c o n f e r e n c i a s  so b r e  e l  tema);  años  d e s p u é s ,  l o  que s ó l o  era  
una s í n t e s i s ,  s e  c o n v i r t i ó  en un l i b r o  de c o p i o s a  
in fo r m a c ió n ,  en e l  que s e  c o n c en tra n  r e f l e x i o n e s  y a s e r t o s ,  
p r o p i o s  de una d e t e n i d a  o b s e r v a c i ó n ,  en l a s  modernas  
l i t e r a t u r a s ,  no s i n  a n t e s  haber mirado a l a s  a n t e r i o r e s  a l  
Romanticismo, para d e m o stra rn o s  que s o b re  la  Humanidad 
g r a v i t a ,  d e sd e  hace s i g l o s ,  un s e n t i m i e n t o  de t r i s t e z a  y de 
amargura.

Expone con gran a c o p io  de d a t o s ,  e l  c o n c e p to  y a n á l i s i s  
que de la  t r i s t e z a  t u v i e r o n  hombres como Dumas, Nordau,  
E s t e v e ,  H arten be rg ,  y o t r o s .

Nos muestran a l  hombre e s c é p t i c o  de s í  p r o p i o ,  
p a r a l í t i c o  de v o l u n t a d ,  e x e n t o  de i d e a l ,  impregnado d e l  
h a s t í o  a l a  v i d a ,  a b u r r id o  en e l  t r i s t e  s e n t i d o  de l a  
p a la b r a ,  h a s t a  d e g e n e ra r  en e l  horror  a l a  v i d a .

887 ID. p. 58
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Y para documentar e s t a s  o b s e r v a c i o n e s ,  a p o r t a  como 
p r u e b a s ,  y e s t e  e s  e l  t r a b a j o  en e l  que D e l e i t o  s e  nos  
m u estra  t a l  c u a l  e s ,  l a s  obras  l i t e r a r i a s ,  r e p r e s e n t a t i v a s  
de l a s  n a c i o n e s  que l l e v a r o n  l a  d i r e c c i ó n  d e l  mundo 
c i v i l i z a d o ,  como F r a n c ia ,  A lem ania ,  I n g l a t e r r a  e I t a l i a ,  
p r i n c i p a l m e n t e .

D e l e i t o  r e a l i z ó  una obra s e r i a  y c o n c ie n z u d a ,  
r e v e l a d o r a  de un e s t u d i o  de v a r i o s  a ñ o s ,  m ostrándose  no s ó l o  
como un i n v e s t i g a d o r  i n c a n s a b l e  en e l  campo de la  
l i t e r a t u r a ,  s i n o  también como un f i l ó s o f o  que e s c u d r iñ a  
hondamente,  l a  p s i c o l o g í a  que ha c a r a c t e r i z a d o  a l a s  
g e n e r a c i o n e s  modernas,  e x t e r i o r i z a d a  por s u s  l i t e r a t o s  y sus  
f i l ó s o f o s  y germ inadora  de l o s  hechos  h i s t ó r i c o s  
c o n te m p o r á n e o s .

No f a l t a  en e s t a  obra e l  optimismo, pues  e l  au tor  
c o n c lu y e  su i n v e s t i g a c i ó n  pon iendo  sus e s p e r a n z a s  en e l  
f u t u r o :

" . . .  Cuando al  compás del saneamiento de las  
almas, mejore la situación material de la  
vida, podrá hacerse más alegre también la  
l i teratura.  No desaparecerá e l  dolor, porque 
éste  es ley u n iv e r s a l . . . ,  pero dejará de ser  
una obsesión". 068

E s t e  e s t u d i o ,  pensaba c o m p le ta r lo  con e l  a n á l i s i s  de 
l o s  e s c r i t o r e s  h i s p a n o s .  Fue anunciada pero no l l e g ó  a 
p u b l i c a r s e ,  l a  nueva obra que hab ía  de i n v e s t i g a r  "El Alma 
T r i s t e  de I b e r ia "  ( e l  p en sa m ien to  en l a  l i t e r a t u r a  
p e n i n s u l a r  e h i sp a n o a m er ica n a  de n u e s tr o  t i e m p o ) .

Otras  p r o d u c c io n e s  su y a s  de p r im o r d ia l  i n t e r é s  
h i s t ó r i c o ,  e s t á n  emparentadas  de cerca  con l a  l i t e r a t u r a .  
T a l e s  so n ,  por e j e m p lo ,  l a  m o n o g ra f ía  sobre "Meléndez Valdés  
en M o n t p e l l i e r :  una c a s a  de H i s t o r i a " ;  p u b l i c a d a  en e l
Homenaje a don R a fa e l  A l ta m ir a .  Y sobre to d o ,  l o s  volúmenes  
de l a  s e r i e  “La Vida Española  en t iempos de F e l i p e  IV” , 
r e d a c t a d o s  con amplio  manejo y c l a r o  ap rovech am ien to  de 
n u e s t r a  l i t e r a t u r a  de l a  Edad de Oro. La n o v e la  y e l  t e a t r o  
d e l  B arroco ,  l e  s u m i n i s t r a n  n o t i c i a s  y d a t o s  i n d i s p e n s a b l e s  
para r e c o n s t r u i r  l a  c u l t u r a ,  l a  v i d a  y la  s o c ie d a d  d e l  s i g l o  
XVII .

888 DELEITO Y PIÑUELA, José: El sentimiento de Tristeza en 
la Literatura Contemporánea, 
p. 445 o .c .
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2 , 5 . 3 . - Cr ó n i c a  T e a t r a l . -

Hemos p r e s e n t a d o  ya l a  obras  que n u e s tr o  a u to r  e l a b o r ó  
a b a se  de r e c o p i l a r  su s  a r t í c u l o s  y c r ó n i c a s  t e a t r a l e s ;  no 
vamos a i n s i s t i r  en e l l o ,  pues  “Estampas d e l  Madrid T e a tr a l"  
y “Origen y Apogeo d e l  Género. C h ic o " p er te n e ce n  t a n t o  a su 
f a c e t a  de H i s t o r i a d o r  como de P e r i o d i s t a ,  pero  a l  mismo 
t ie m p o ,  a l  co b ra r  unidad lo  d e s a r t i c u l a d o ,  c r e c e  en a l t u r a  
e s t é t i c a  y d o c t r i n a l .  Porque en e s t a s  obras ,  encontram os  la  
c r ó n i c a  impregnada de c a l o r  humano, donde a l  r ecu erd o  
p e r s o n a l  d e l  a u t o r ,  s e  une l a  c r í t i c a  fecunda  y c r e a d o r a .  
C r í t i c a  i n t e g r a l  y p l e n a  d e l  t e a t r o  e sp año l  d u r a n te  l o s  
ú l t i m o s  l u s t r o s  d e l  s i g l o  XIX. Puesto  que e l  T e a tr o  e s  
L i t e r a t u r a ,  d e c la m a c ió n  y e s p e c t á c u l o  a l a  v e z ,  nada r e s u l t a  
a je n o  a l a  c u r i o s i d a d  d e s p i e r t a  d e l  autor:  examen de l o s
v a l o r e s  a r t í s t i c o s  de l a  Obra, c a r a c t e r i z a c i ó n  de l o s  
p e r s o n a j e s ,  a c t o r e s ,  p r e s e n t a c i ó n  e s c é n i c a . . .  e t c .

El ro m a n t ic i s m o ,  e r a  un tema p r e d i l e c t o  de D e l e i t o  y a 
é l  d e d ic ó  muchos de su s  a r t í c u l o s ;  co n o c ía  muy b i e n  l a s  
d i f e r e n t e s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  contemporáneas:

" . . .  Aquella "generación ardiente, pálida, 
nerviosa", engendrada por los  actores de las  
luchas napoleónicas; aquellos muchachos 
"concebidos entre dos batallas  y educados . . .  
entre redobles de tambor", que escribió Muset
en La Confesión de un hiio  del s i g l o .
contrastarían su espíritu melancólico con la  
indiferencia, la insensibilidad, e l  desprecio 
a l  dolor ajeno y e l  disimulo del propio, la  
f r ív o la  nadería que siguió a la Gran Guerra, 
y culminó en la franca idiotez del  
"dadaísmo". Los que tanto horror presenciaron 
desde 1.914 a 1.918 en e l  fango de las  
trincheras, empiezan ya a damos algunas 
cál idas vis iones  de la tragedia apocalíptica.  
Pero aún prevalece en e l l o s  la "posse” de 
"esprit fort", e l  desdén al  sentimiento, la  
preferencia a la vaguedad lírica* simbólica o 
metapsíquica sobre e l  cuadro humano". 880

En e s t e  t e x t o ,  r e f l e j a  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  s u c e s o s  
a c a e c i d o s  en l a  l i t e r a t u r a  que,  se  tornará con e l l o  más r e a l  
y próxima a l a  v i d a  c o t i d i a n a .

Otros  t r a b a j o s  e s c r i b i ó  D e l e i t o  sobre e l  t e a t r o  y l a  
l i t e r a t u r a  en g e n e r a l  que,  quedaron d i s p e r s o s  en d i f e r e n t e s

880 MERCANTIL VALENCIANO, 1 Enero 21.863(1.936X5
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p e r i ó d i c o s  y r e v i s t a s :  "Em il io  Zola" B9°;  "El a r t e  y l a
r e a l i d a d "  e e i -  me i  p r o g r e s o  en e l  ar te"  802y*"Arte t r i s t e "  
8 S 3 ; "La semana t e a t r a l "  8 0 4 ; "M. J a c i n t o  Verdaguer” 8 0 5 ;
"Navarro Ledesma en e l  Ateneo" B0e; " Im p res io n es  l i t e r a r i a s "  
8 0 7 ; "La semana t e a t r a l "  8 0 8 ; "Los m alhechores  d e l  bien"  
8 0 0 ; " Im p re s io n e s  l i t e r a r i a s "  0GO; " Im p res io n es  l i t e r a r i a s :  
Alma en l o s  l a b i o s "  0 0 i ;  "Semana t e a t r a l "  0 0 2 .

O tros  e s c r i t o s  s u y o s ,  p o seen  también grandes  c u a l i d a d e s  
1 i t e r a r  i a s .

Bao REVISTA CONTEMPORANEA, 630(1.902>,465-468

801 ALMANAQUE DEL SIGLO XX (1.902),12-15

802 CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 21 Sept.,  16.298(1.902)3

803 REVISTA CONTEMPORANEA, 647(1.904),265

804 RESUMEN, 2(1.905),3

80s RESUMEN, 3(1.905),3

808 RESUMEN, 6(1 .905),2

807 RESUMEN, 8(1.905),1

808 RESUMEN, 9(1.905) ,1  

800 ID. p. 2

000 RESUMEN, 10(1.905),2

001 RESUMEN, 11(1.905),1

002 ID. p, 2
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CAPITULO IV . -  ESTUDIO Y ANALISIS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO

EN LA OBRA DE JO SE DELEITO. Y. PIHUELA. -

1 . -  ACTITUD INTELECTUAL E INFLUJOS.

2.- FILQSPEIiL-ANTRQPQLQGICAzKRAUSISIA.
2 . 1 . -Su con cepc ión  de  l a  H i s t o r i a .
2 . 2 . -Su concepc ión  de  l a  Soc iedad .
2 . 3 . -Su con cepc ión  f i l o s ó f i c a .
2 . 4 . -Su concepc ión  de  l a  P o l í t i c a .
2 . 5 . -Su c o n c e p to  de  l a  R e l ig ió n .
2. 6 . -E l  s i g l o  XIX y  l a  lucha p o r  l a  l i b e r t a d . 
2. 7 . -E u r o p e i za c ió n  y  Regeneración.
2. 8 . -Comprensión I n te r n a c io n a l  y  Educación  

p o r  l a  Paz .

3 . -  LA CONCEPCION DE LA EDUCACION Y SU REFORMA.

3 . 1 .  - F i n a l i d a d .
3 . 2 .  -A p o r ta c ió n  a l a  enseñanza.
3 . 3 .  - A c t i  tud  r e f o r m i s t a .
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I V . -  ESTUDIO Y ANALISIS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO EN LA

OBRA DE JOSE DELEITO Y PIÑUELA. -

1 . -  ACTITUD INTELECTUAL E INFLUJOS. -

Hemos considerado indispensable para proceder a l  
estud io  y a n á l i s i s  del pensamiento educativo de José 
D e le ito ,  a la  ex p lica c ió n , en d i f i n i t i v a ,  de su Obra, 
p rec isar  de modo ob je tivo  lo s  presupuestos cu ltu ra les  y 
documentales que s irv iero n  a nuestro autor como referencias  
y fuentes in te le c tu a le s .  El hombre se comporta en la  vida de 
acuerdo con la  educación que ha recib ido y de la  in fluen c ia  
que aquella  ha e jerc id o  en su e s p ír itu ;  es decir  que su 
actuación v iene determinada por su cu ltura in te le c tu a l  y 
moral y por la  orientación  de esa cultura en re lación  a lo s  
problemas d el individuo y de la  sociedad.

Ninguna obra, ningún pensamiento proviene de la  nada, 
sino que se encuadra en todo un complejo tamiz de 
in f lu e n c ia s  que desembocan en la  labor propia, como 
resultado de la  in teración  de todos lo s  elementos que 
in tervienen  en la  configuración de cada individuo como s i  
mismo. Sin e s to s  estím ulos -no determinantes, por otra  
p arte-  serían  d i f í c i l e s  de exp licar  y de entender 
la s  re a liz a c io n es  humanas. Es por e l lo  que, en nuestro 
proposito de acercarnos a l  pensamiento educativo de D ele ito  
t a l  como é l  lo v iv ió ,  no podíamos dejar de refer irnos a l  
conjunto de in f lu e n c ia s  que de forma notoria  condicionaron  
de alguna forma la  d irección  de su activ idad  r e f le x iv a  y, en 
última in sta n c ia  de su vida toda.

Hemos c la s i f ic a d o  e s to s  in f lu jo s ,  en cuatro grandes 
grupos:

-In f lu en c ia s  fa m ilia re s .

-In f lu en c ia s  procedentes de sus estu d ios académicos.

- In f lu en c ia s  derivadas de sus lec tu ra s .

-In f lu en c ia s  re su lta n tes  de su re lación  con d iferen tes  
personas.

Nuestro autor se n t ía  una pred ilecc ión  esp e c ia l  por e l  
tea tro . Nieto de un in d u str ia l  madrileño, don Justo Piñuela, 
organizador del o r ig in a l  negocio del mueblaje escénico en 
todos lo s  tea tros  de la  V i l la  y Corte; é s te  ten ía  "Palco 
gratis"  en todos lo s  tea tros  de Madrid y por ese motivo, 
D ele ito  teniendo 2 años cada noche iba a l tea tro . A sus 
padres le s  gustaba ir  a todos lo s  estren os, fuese e l  género 
que fuese: lo mismo iban a M aravillas, que a l Español, la
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P rin cesa , La comedia, e l  Apolo o la  Zarzuela, . . .

" ... Le llevaban al teatro siendo un bebé, 
porque fue hijo único durante bastante tiempo 
(tenia once años cuando nació su hermana) por 
ello con dos o tres años él ya estaba en un 
Palco, s i  se dormía, se dormía y sino pues 
escuchaba; de ahí su afición y gusto por el 
Teatro. Admiraba profundamente tanto el 
trabajo de los actores como el de los 
organizadores en general”. 003

Estas c ircu n stan cias  fa m il ia re s ,  le  h icieron frecuentar  
y v iv ir  intensamente e l  Madrid te a tr a l  de f in e s  d e l s ig lo  
XIX. Presenció sus f i e s t a s  y solemnidades más sonadas, e l  
debut y e l  apogeo de lo s  más i lu s tre s  dramaturgos, 
comediógrafos, músicos, a c to res , t i p l e s , . .  . e t c .

D e le ito  tuvo a un gran maestro en su abuelo Justo ,  
quien le  in ic ió  en e l  gusto por e l  teatro y la  música.

”Mi padre, comentaba continuamente la 
relación que tuvo con el abuelo:
Solía ir al taller y veía como hacían los 
muebles, cómo preparaban los escenarios,.. .su 
abuelo se lo explicaba; pues aún no siendo un 
hombre de gran cultura teatral, pero vivió el 
teatro por dentro, los preparativos, los 
personajes, los decorados, la ambíentación de 
las obras. . . ." .  004

Y é l  v iv ió  ese ambiente. Todo e s te  cúmulo de memorias y 
exp er ien c ia s , grabadas en su e sp ír itu  con la  intensidad que 
la s  cosas producen en lo s  primeros años de la  v ida, marcaron 
decisivam ente su in c lin a c ió n  y gusto por la s  c ien c ia s  
h is tó r ic a s  y l i t e r a r ia s .

Don Agustín Murúa, amigo desde aquellos primeros años, 
nos r e la ta  sus impresiones sobre e l  valor educativo del  
tea tro  en la  formación de nuestro autor:

”. . .  En aquel palco desfilaron ante nuestra 
mente infantil las glorias legendarias de la 
patria cantadas en el lenguaje inmortal de 
los principes de nuestras letras..., y

003 Testimonio Oral de D* Virginia Deleito 0. 
Madrid 14 Febrero 1.988
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aquella lección continuada de bellos gestos 
constituyó para nosotros escuela más 
transcendente que la teórica e incolora de 
las aulas que después habíamos de frecuentar, 
sin entenderla no pocas veces, siempre sin 
amarla.
. . .  Desfile glorioso aquel que encantó los 
anos de nuestra infancia y adolescencia: el
valor temerario del buen caballero Cid Ruíz 
Díaz de Vivar; la abnegación y fidelidad sin 
límites de Guzmán el Bueno; el amor infinito 
de Marcilla y de Isabel; el destino fatal de 
don Alvaro el indiano; la honradez burguesa 
del héroe de "La Levita"; la franqueza en 
lucha con la hipocresía de Marcial y de Justo 
en "La Pasionaria"; la locura de amor de 
Juana la Loca; el odioso fanatismo y la fría  
crueldad de un rey terrible en "El Principe 
D. Carlos"; el pundonor del marido 
burlado...; la redención por el amor y el 
encanto del sublime verso en el "D. Juan de 
Zorrilla";. .Cuanto la humanidad, en bien 
tiene de bello, de grande". 005

" Tenia gran afición y aptitud para la 
música. Le gustaba tocar el piano y 
curiosamente nadie le había enseñado. Se 
inició en ello  por sus primeras vivencias. 
Conocia las partituras de memoria". 006

Todas e s ta s  c ircu n stan cias  fam iliares  fueron, la s  que 
primero influyeron en su formación. De t a l  modo que, una 
parte importante de su obra g ira  en torno a l  Teatro.

La in f lu e n c ia  más notable que D ele ito  extrajo  de su 
paso por la s  aulas de la  Universidad Central, a la  que se  
incorporó e l  curso 1 .895-1 .896 para estudiar F i lo s o f ía  y 
L etras, fue e l  contacto con la s  dotrinas de la  In s t itu c ió n  
Libre de Enseñanza y que de manos de don Francisco Giner y 
sus d is c íp u lo s ,  l le g o  a conocer y asumir incorporándolas a 
su v iv ir  co tid ian o .

En e l  contexto de lo  que e l  Rrausismo representó en 
España -más una forma de vida y una actitud  que una 
au tén tica  doctrina f i l o s ó f i c a -  José D ele ito  ha quedado en la  
h is to r ia  como un modelo de esa d isposic ión  v i t a l  preconizada

000 MURUA Y VALERDI, A. :"E1 Dr. D. José Deleito y Piñuela" 
en DIA GRAFICO o.c.
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por quienes fueron sus maestros y que caló  hondamente en su 
forma de se n t ir  y v iv ir :

Fue durante toda su vida profesor de gran vocación
docente, enemigo de la  v io le n c ia ,  eu ropeista , de ta lan te  
l ib e r a l ,  correcto  en sus maneras, respetuoso con todos, 
ex igente  consigo mismo, coherente con sus ideas y sobre todo 
de una modestia impecable.

La formación humanistica de nuestro autor, t ien e  sus 
orígenes, s in  duda, en lo s  le janos tiempos en que en e l  
I n s t i tu to  San Is idro  y en e l  Cardenal Cisneros de Madrid, 
estudiaba e l  B a ch illera to  en Artes y F i lo s o f ía  y Letras. Era 
e l  comienzo de una carrera dedicada a lo s  estu d ios
humanísticos. Recordemos que en e l  I n s t i tu to  San Isidro  
estudió  Latín, C aste llano , Retórica, P oética , Geografía, 
H istor ia  de España, H istor ia  U niversa l, . . . etc

En e l  Cardenal C isneros, P s ic o lo g ía ,  Lógica, E tica ,  
H istor ia  Natural y Francés.

Comenzó sus estu d ios  u n iv e r s i ta r io s  con 16 años y en un 
p rin c ip io  alternaba Derecho con F i lo s o f ía .

Repasando su Curriculum académico de L icenciatura y
Doctorado, nos podemos hacer una idea aunque sea  
aproximativa, del t ip o  de educación que r ec ib ió . En e s to s  
años cursa asignaturas como Literatura U niversal,  
M etafís ica , H istor ia  c r í t i c a  de España, Lengua árabe,
F i lo s o f ía ,  E s té t ic a ,  Sansk rito . . . .y o tras .

La in c lin ac ión  por la  H istor ia  y por la L iteratura  
que D ele ito  manifestó a lo largo de su vida se cimentó en 
lo s  primeros años de su niñez y posteriormente en su 
formación en e l  I n s t i tu to  y en la  Universidad.

Por su a f ic ió n  y aptitud para la  música colaboró con e l  
Marqués de Alta V i l la ,  profesor de Música de Cámara del  
Real Conservatorio de Madrid, en españolizar e l  género, 
adaptando las  melodías a la  lengua c a s te lla n a .

En la  vocación de nuestro autor, e x i s t ió  una doble 
v er tien te :  la  una, animada de pasión h istó r ica ;  la  otra,
l i t e r a r ia ,  bien m anifiesta  é s ta ,  desde su misma niñez 
(recordemos que in ic ió  sus escarceos p oéticos desde lo s  11 
a ñ o s) .

Cuando el joven Deleito, termina su 
Licenciatura de Filosofía y Letras, con 
Premio Extraordinario en 1.899, cursa en el  
Doctorado la disciplina de Historia Crítica 
de la Literatura Española, la cátedra que 
durante tantos años prestigiara D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo, éste acababa de pasar a 
dirigir la Biblioteca Nacional. La influencia
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del insigne polígrafo montañés hubiera podido 
ser decisiva en Deleito para su carrera de 
escritor o para sus orientaciones por los 
derroteros históricos-literarios. No tiene, 
pues, como en las ramas de las disciplinas 
estrictamente históricas, quien le encauce y 
encamine la vocación literaria, y el 
periodismo no llena tampoco el afán creador 
de su numen estético". 007

No será  menor e l  in f lu jo  de sus profesores, de modo 
e sp e c ia l  de: Codera, Ortega y Rubio, Sales y Ferré, Morayta
, . . .  Conoció y trabó amistad con Francisco Giner, Manuel 
B.C ossío, y , se formó en e l  Centro de Estudios H is tó r ico s  y 
en e l  Seminario de H istor ia  de América y Contemporánea que 
d ir ig ía  Altamira y estuvo vinculado con la In s t itu c ió n  
L ib re .

"Mi padre siempre comentaba que se 
consideraba privilegiado por haber podido 
tener los profesores que tuvo, por haberse 
formado de la Institución y haber podido 
vivir aquel ambiente". 008

De e s to s  años data también su pertenencia a la  "Unión 
Escolar", asociación  co n st itu id a  por los es tu d ian tes  
madrileños de 1.900 000

007 ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "Algunos aspectos de la
personalidad de D. José Deleito" en SAITABI p. 35 o .c .

eos Testimonio Oral de D* V irginia  D ele ito  Ortega.
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D e l e i t o  r e l a t a  l a  im p o r ta n c ia  e i n f l u j o  que en é l  
e j e r c i ó  e s e  e jem plo  de t o l e r a n c i a :

” . . .  Los lazos anulados a l l í  por gentes de
ideologías opuestas ........  han sido tan
fuertes,  que persisten al cabo de 30 años. . .
Los que fueron socios de la Unión Escolar en 
1,900, sostienen hoy una sociedad 
"novecentista", cuyos miembros se reúnen 
todos los  meses en un almuerzo familiar."010

R e la ta  asimismo l a s  a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a b a n  en d ic h a  
s o c i e d a d :

"La Unión Escolar llevaba a su tribuna 
oradores de carte l ,  profesores y publicistas,  
que acababan de formar espír itu.  Era de 
r itua l  que para satisfacción de todos 
invitásemos a hablar a personalidades de los  
campos más opuestos. A la semana siguiente de 
actuar un republicano como don Gumersindo de 
Azcárate, lo hacía un tomista de tan cerrado 
tradicionalismo como don Juan Manuel Ortí y 
Lara... Para todos teníamos idéntico 
respeto". 011

Que J o s é  D e l e i t o  y P iñ u e la  era  hombre de am plís ima  
c u l t u r a  y que su c o n o c im ie n to  abarcaba con profundidad
n o t a b l e  muy d i v e r s a s  ramas d e l  saber  humano, es  a lg o  de lo  
que hemos ido  dando c u e n ta  a lo  la r g o  de toda n u e s t r a
i n v e s t i g a c i ó n .  Es de i n t e r é s ,  por e l l o ,  ta n to  por lo  que 
supone de c o n o c im ie n to  de n u e s t r o  autor  en una de sus
f a c e t a s  - l a  de l e c t o r -  como por l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  en su 
Obra y en su v id a  to d a ,  r e f e r i r n o s  con a lguna e x t e n s i ó n  a 
l o s  t í t u l o s  l i t e r a r i o s  que D e l e i t o  l e y ó  y que r e p r e s e n ta r o n  
e l  cúmulo i n t e l e c t u a l  de su quehacer  p r o f e s i o n a l  y v i t a l .

"Leía mucho, fue siempre un insaciable 
lector; aunque en casa no solíamos tener 
muchos libros pero la Facultad de Fi losofía y 
Letras era su segunda casa. Incluso 
él,aconsejaba al Bibliotecario para

eio  XD.
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la adquisición de nuevas obras, y la Facultad 
con sólo proponerlo Deleito, los compraba. 
Había leído todos los libros de la Literatura 
Contenporánea.
Sus autores predilectos fueron Galdós, 
Azorín, Baroja,. . .Unamuno.. .etc 
Mi padre consideraba a Galdós como el 
novelista más importante; había leído todas 
sus obras". 012

En la s  d iversas  e n tre v is ta s  que he mantenido con D* 
V irg in ia  D ele ito  Ortega, la  cual ha colaborado ab ierta  y 
entusiastam ente en e l  d esarro llo  de nuestra in v est ig a c ió n ,  
ha comentado con gran é n fa s is ,  la  in f lu e n c ia  que su padre 
e je r c ió  sobre e l la s :

"En casa se leía mucho. Nos aconsejaba 
lecturas, aunque dándonos a elegir entre 
varias de ellas. Yo, leía a Galdós siendo muy 
pequeña, conocía todos los Episodios 
Nacionales...-., y hablábamos sobre lo que 
habíamos leído.
Influyó también sobre su madre y sus 
hermanas. Mi abuela, siendo una mujer del 
siglo XIX, era una persona culta: leía,
escribía y sabia hablar de cualquier tema y 
esto no era lo normal y menos en una 
mujer",013

Don José D ele ito  l e ía  la  prensa a d ia r io ,  tanto la  de 
Madrid como la  de Valencia; fue é s te  un hábito que é l  
conservó hasta su muerte, aún estando muy enfermo -según nos 
comenta Da V irg in ia - intentaba le e r la  "era incapaz de t ir a r  
un d ia r io  s in  haberlo le íd o " .

Gustaba de comentar la s  n o t ic ia s  de actualidad en e l  
c ircu lo  fa m ilia r .

Aún habiendo tenido acceso d irecto  a la  información 
proporcionada amablemente por su h ija  D* V irginia D e le ito ,  
hemos de constatar que no disponemos de ninguna re lación  
b ib l io g r á f ic a  confeccionada por e l  propio autor.

Hemos recurrido a in v est ig a r  la  donación hecha por 
D ele ito  a la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de Valencia y a 
la  B ib lio te ca  General U n ivers itar ia  (Valencia); también a 
lo s  Documentos y Papeles conservados por su h ija , a s í  como a 
su B ib lio te ca  personal.

Sin embargo, es prec iso  re sa lta r  que nuestro autor leyó  
cantidad de obras que nosotros no podemos precisar s i  no es  
recurriendo a l a n á l i s i s  b ibliom étrico  como medio de 
in v est ig a c ió n , acotando todas la s  c i ta s  b ib l io g r á f ic a s  y

e i2 IBID. Testimonio Oral de Da Virginia Deleito Ortega.

013 ID.
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re fe ren c ia s  entre l ín e a s  que ex is te n  en su obra, hasta 
confecionar un l is ta d o  con todos lo s  t í t u lo s  y todos lo s  
autores a lo s  que alude en alguna ocasión. Y aún a s í  
aparecerían lagunas, pues no siempre se reflejan  todas las  
lec tu ra s  en la  composición de la  obra, muchas quedan como 
sedimiento y conocimiento del autor. Pensemos por ejemplo, 
en todas sus lec tu ra s  de lo s  primeros años, en lo s  l ib ros  
consultados en e l  e x tr a n je r o , . . .  e t c . Es preciso , admitir las  
l im ita c io n es  con la s  que nos encontramos, propias por otra  
parte , a l  tra ta rse  de una persona de tan amplia cu ltura y 
só l id a  formación humanística y l i t e r a r ia .

Hemos elaborado un l i s ta d o ,  por orden a lfa b é tico  de 
autores, basado en la  constación "IN SITU” de lo s  volúmenes 
de su B ib lio te c a ,  en Fichas B ib lio g r á f ic a s  (elaboradas por 
é l  mismo como m aterial de redacción de sus obras), en e l  
a n á l i s i s  de lo s  comentarios b ib l io g r á f ic o s  publicados en "LA 
LECTURA" y en la  donación que hizo a la  B ib lio teca  de 
F i lo s o f ía  y Letras y a la  General U niversitar ia - e l  cual 
incluimos en e l  APENDICE DOCUMENTAL-.

Por materias destaquemos que en H istoria  leyó  
d ife r e n te s  obras de Aguado Bleye, Altamira y Crevea, Américo 
Castro, Amunategui, Anselmo Arenas, Arzadun y Zabala, 
Aulnoy, G. de Azcárate, B a lle s ter o s  y Beretta, B a l le s te r  y 
C a s te l l ,  Benedetto Crore, Gustavo de Bon, Angel Bozal, Eloy 
Bullón, Buylla , A. Cabanés, Cánovas del C a s t i l lo ,  Francisco  
Codera, Manuel Colmeiro, Conrotte, Armando Cotarelo, 
Cazalla , Delachanal, Duque de Maura, Llórente, García Ribes, 
Gómez de la  Serna, Hoytand, Segundo de Ispizua, Julián  
Juderías, L avisse , C ossío , Malet, Núñez de Castro, Ortega y 
Rubio, Pérez Bustamante, Sales y Ferré, Francisco S i lv e la ,  
R. Urbano,. . . .  e t c .

En L iteratura conocía la s  obras de Manuel Alonso, 
Anuncíenme de L 'E g lise ,  Ricardo del Arco, A. Armouse, 
Baroja, Galdós, Unamuno, Campoamor, Cotarelo y Valledor, D. 
Juan Manuel, Emilio Ferrari, Hastzenbusch, Lanson, Lope de 
Vega, Cervantes, Manuel y Antonio Machado, Mendoza, Pemán, 
Quevedo y V il le g a s ,  Tirso de Molina, Juan Valera, . . .  e tc .

En F i lo s o f ía  y en Educación había leído a Bergua, 
Cleyne Y velin, Darwin, F elipe  Trigo, Ferdinand Herold, 
Freud, García V illad a , Giner de lo s  Ríos, Cossío, González 
Blanco, Ingenieros, Latorre, Maeztu, Morayta, N ettlan ,  
Nordau, Ortega y Munilla, Sales y Ferré, Sorel, Sanz del  
Río, Concepción Sa iz , Concepción A r e n a l , . . .  etc.

José D e le ito ,  s in  ser hombre que dedicara p articu lar  
atención a sus re la c io n es  públicas como consecuencia, por 
una parte de su carácter más bien tímido, introvertido y, 
por otra, de su nula aspiración a destacar. Como ya hemos 
comentado, no era persona de grandes reuniones; é l  p refer ía  
"el p e t i t  comité"; mantuvo sin  embargo, estrecha amistad con 
personalidaes destacadas del mundo in te lec tu a l español.

Tuvo amistad con personalidades de la  p o l í t i c a ,  la s  
c ien c ia s  y la s  le tr a s  que, s in  duda, influyeron en alguna 
medida en e l  d esa rro llo  de su personalidad y de su 
pensamiento y obra.

Siendo estudiante se relacionó con Agustín Murúa y
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Valerdi (amigo desde la  in fan cia )  y por supuesto con sus 
p rofesores y maestros: Francisco Giner de lo s  Ríos, Manuel
B. C ossío , Francisco Codera, Miguel Morayta, Sales y Ferré, 
Rafael Altamira, Ortega y Rubio, Soms y C aste lín , Pedro 
Yuste, Menéndez y Pelayo, Posada, Fernando de lo s  Ríos, 
Menéndez P id a l,  Pi y Margall, Américo C a s tr o . . .  e tc .

Posteriorm ente, y con d i s t in t a  intensidad y duración 
mantuvo re lac ión  por medio de la  correspondencia con 
d ife r e n te s  personalidades del mundo u n iv ers ita r io  y de la s  
le t r a s .  014

014 Rafael Altamira (de 1.912 a 1.951), con Julio Milego, 
con Pedro Ma López (compañero de Facultad y amigo 
personal), con Antonio Ballesteros, Eduardo Ibarra, Pió 
Zabala (Rector de la Universidad Central en 1.939), Juan 
Bartual, M. Morente (director general de Enseñanza 
Superior y Secundaria), Urbano de la Calle, Rafael 
Ballesteros, Jesús Bartrina, Daniel Martínez Ferrando, 
Pedro Aguado, Ramón Velasco, Juan Contreras y López de 
Ayala, Andrés Giménez Soler, Cayetano Alcázar, F. 
Rodriguez Fomos, Feliciano Candau, Francisco Pagés, 
José Puig y Boronat, Claudio Sanz Arizmendi, Manuel 
Serrano Sanz, Carlos Ibarguren. A. González Blanco, 
Magdalena Fuentes (discípula de Altamira), Julián 
Ribera, Concepción Sainz, F. C. Carias, El Conde de 
Cedillo, Gabriel Maura Gamazo, Azorín, Gabriel Alomar, 
Antonio Goicoechea, Manuel Machado, Homero Seris, José 
Ingenieros, Juan Fdez. Amador de los Ríos, Blanco 
Fombona, Elias Tormo (Ministro de Educación), E. A. 
Peers (Universidad de Liverpool), José Ramón Mélida, El 
Cónsul de la R. de Cuba, Gregorio Marañón, Femando José 
de Larra, Carlos Lamarque, Vital Aza, Marqués de Cubas, 
Guigou Costa, Carlos Pestaña, Josefina (Viuda de Valle 
Inclán), Claudio de la Torre, Julio Ortega, M* Teresa 
Lorente, Pilar Millán, Julián Juderías, Eloy Bullón, 
Alejo García Moreno, Amalio Gimeno, José Herrero, 
Azcárate, Miguel Salvador, Aledo, Constantino Rodríguez, 
Mariano Viada, Miguel Artigas, Adolfo Bonilla, Santiago 
Valentí (director de la editorial Minerva), Jorge lópez 
Mateo, Amalio Huarte, Teresa Cabarrús, El Marqués de 
Villaurrutia, Federico de Onís, Jean Saraill, Ma Pérez 
Galdós, Zulueta, Francisco Rodríguez Marín, Alvarez 
Quintero, Julián Barbazán, Clara Fernán, Ledesma 
Miranda, Armando de Ma y Campos, M. Fernández Almagro, 
Nuñez de Arenas, Eulogio Vare la -director de la 
Hemeroteca Municipal de Madrid-, José Ortega -director 
de la Revista de Occidente-, Ricardo Calvo, Paul 
Lafargüe, A. Tolédano, F. Krüjer -redactor jefe de la 
revista "Spaniem"-, Victor Delfino -director de la 
revista "La Medicina Argentina"-, Eduardo Martínez 
Ferrando (discípulo de Deleito), Ramón Tusquest, Enrique 
Tusquest, Pablo Alvarez Rubianos, Alberto Sánchez, Luis 
Querol Roso, E. Cremades, José Bueno, Gil y Morte, José 
Casado García, ___ entre otros.
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2 . - FILOSOFIA ANTRQPQLQGICA--KRAUSISTA. -

José D e le ito  y Piñuela conoció la  f i l o s o f ía  Krausista  
durante sus años de estudiante  -de Licenciatura y Doctorado- 
en la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de la Universidad 
C en tra l.

Fue Julián  Sanz del Río quien, becado en Alemania, trajo  
y difundió a su regreso a Madrid la s  doctrinas del f i ló s o f o  
alemán Krause desde su cátedra de H istor ia  de la F i lo s o f ía ,  
siendo alumnos suyos Francisco Giner, N icolás Salmerón, G. 
de Azcárate, Rafael Mft de Labra, S. Moret, Juan Uña, . . .  
e t c . ;  quienes, a su vez m ultip licaron la  in flaen c ia  de sus 
pensamientos hasta crear en e l  ámbito u n iv e rs ita r io  
madrileño un estado de opinión y actitud  sumamente receptivo  
hacia es ta  nueva id eo lo g ía .

El Krausismo dejó pronto de ser un movimiento f i l o s ó f i c o  
atenido a la s  ideas de Krause para convertirse en un 
movimiento de renovación e s p ir i tu a l  y en p a rt icu la r  
educativa. Importante fue en e s te  sentido la  fundación de la  
In st itu c ió n  Libre de Enseñanza por Francisco y Hermeregildo 
Giner de lo s  Ríos, Salmerón, Azcárate, Costa . . .  e t c .

Profesores en la  In s t itu c ió n  fueron M. B. C ossío , José 
C a s t i l l e jo ,  Julián B este iro , Fernando de lo s  Ríos, Dorado 
Montero, . . .  Rafael Altamira . . .  entre o tros .

" ... Es aquí, en la Institución flamante, 
recién fundada, donde Giner va a redondear 
con trabajo af i lin agrado la preparación 
"científica y moderna" de la juventud 
universitaria". 910

915 GOMEZ MOLLEDA, Ma D.: Los Reformadores, 
p. 243 o.c.



Nuestro autor empieza sus estu d ios  en la  Central, 
cuando lo s  ca ted rá tico s  antes expulsados ya se habían 
reintegrado a sus re sp ect iv a s  cátedras, en virtud del turno 
de partidos y siendo Albareda, Ministro de Fomento.

En e s to s  momentos la  I n s t i tu c ió n ,  ya había obtenido 
algunos logros: se había creado e l  Museo Pedagógico Nacional 
(1 .883 ) y cuyo d irecto r  era M.B. C ossío.

-El I n s t i tu to  de Reformas S o c ia le s  (1 .8 8 3 ) .

-La corporación de antiguos alumnos (1 .8 9 0 ) .

-La Asamblea de Maestros (1 .8 9 5 ) .

-Las Colonias de verano (1 .8 9 5 ) .

-Las exposic iones e sco la res  (1 .8 9 5 ) .

D ele ito  conoce a Don Francisco Giner, y t ien e  por 
maestros a S a les ,  Altamira, Amador de lo s  Ríos, Morayta, 
Ortega y Rubio, Pedro Yuste, Codera,. . .  e tc ;  pero, sobre 
todo, in ic ia  sus contactos con e l  Krausismo bajo la s
in f lu e n c ia s  d e l propio Giner,M.B. C ossío, Sa les y Altamira.

Pertenece - D e le i to - ,  a la  generación de los  hombres de 
la  Restauración y d e l Noventayocho, lo s  llamados "hijos de 
Giner", co n st itu id a  entre o tros , por Julián B e s te ir o , Pedro 
Corominas, José M* Pedragal y Sánchez, Santiago Alba, Luis 
B ello ,  Manuel y Antonio Machado, Azorín, Domingo 
Barnés. . . e tc  B1B

En lo s  años s ig u ie n te s  a la  terminación de sus
estu d io s , s ig u ió  manteniendo relación  con sus maestros. 
Permanece unos años más en Madrid mientras prepara las  
oposiciones a Cátedra. Al trasladarse a Valencia (1 .906)  
prosigue la  re lación  con sus amistades a través de la  
Correspondencia.

Nada más l le g a r  a Valencia se pone en contacto con don 
Manuel S a les . El tema y la  preocupación p rofesion a l aparece 
enseguida en sus cartas: Don Manuel aconseja a l  joven
profesor la  forma de impartir la  asignatura B17.

Antes de marchar a Valencia, D ele ito  p a rt ic ip a  en 
Madrid junto con Sales y Ferré y otros en T ertu lia s  y
Excursiones b i s . Seguia pues en contacto con la s  ideas  
i n s t i t u c i o n i s t a s .

s i s  i d . p .  359

017 Manuel S. Ferré a José Deleito y Piñuela
Madrid 11 Octubre 1.906

0i® ID.

424



Indudablemente e l  contacto con todas e s ta s  
personalidades debió proporcionarle una continuación de su 
formación, un ir  madurando sus ideas f i l o s ó f i c a s  y
antropológ icas. Además e l  seguía realizando sus v ia je s  a 
Madrid:

Frecuentaba e l  Ateneo, la  B ib lio te ca  Nacional. . .  e t c ,

"Todas las vacaciones de Pascua las 
aprovechaba para venir a Madrid a continuar 
sus trabajos.
Como en la Universidad sabían que él 

investigaba en Madrid, pues le proponían casi 
todos los años como miembro de Tribunales de 
Oposición, así aprovechaba las dietas y podía 
continuar sus pesquisas". 010

Sus maestros le  impulsaban a segu ir  sus 
in v est ig a c io n es;  Codera por ejemplo, le  exhorta a seguir  
trabajando 020 e igualmente Altamira.

"Si bien todos los institucionistas no son 
krausistas, sobre todo los de "última hora', 
en el caso de Valencia puede afirmarse que 
por el Krausismo se llegó al
institucionalismo". 021

Por la  importancia en su formación Krauso- 
I n s t i tu c io n is ta ,  vamos a analizar sus concepciones con 
respecto a la  H is to r ia , Sociedad, F i lo s o f ía  y p o l í t i c a .

El s ig lo  XIX y la  lucha por la  l ib er ta d , su sentido  de 
europeización, la  Comprensión Internacional y educación por 
la  paz, serán otros aspectos a analizar dentro de su 
concepción a n trop o lóg ico -k rau sista .

010 Testimonio Oral de Da Viginia Deleito 0.
Madrid 12 Abril 1.989

020 Francisco Codera a José Deleito 
Madrid 20 Octubre 1.906 o.c.

021 ESTEBAN MATEO, León: "La I.L.E. en Valencia" en 
REV. ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA. 144 (1.979), 96
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2 . 1 . -  Su c o n c e p c i ó n  d e  l a  H i s t o r i a . -

"... Las ciencias sociales experimentan una 
evolución con el siglo XIX:
La Historia, obedeciendo a la corriente 

iniciada en el siglo anterior, adquiere 
carácter más independiente y filosófico, 
depurando sus anales, a la luz de una crítica 
severa, de las fábulas y tradiciones que la 
credulidad y la superstición del vulgo habían 
amontonado". 822

Los d isc íp u lo s  de Giner se niegan a hacer f i l o s o f í a  de 
la  h is to r ia  en la  l ín ea  que in ic ian  lo s  pensadores europeos 
h i s t o r i c i s t a s  y se entregan, con todo in te r é s  al c u lt iv o  de 
la s  metodologías, postura és ta  que encontrará su organo 
e s p e c if ic o  en El Centro de Estudios H istóricos (1 .910 -  
1 .936 ), creado a propuesta y bajo la  d irección  de la  Junta 
de Ampliación de Estudios.

Recordemos que D e le ito  se formó en e s te  Centro, bajo la  
dirección  de Altamira y e l  in f lu jo  de la corr ien te  
p o s i t i v i s t a .

Fueron Gumersindo de Azcárate y Sales y Ferré, quienes  
habían marcado la  tra n sic ió n  de la  F i lo s o f ía  Krausista de la  
H istor ia  -ex p lica c ió n  m eta fís ica  de lo s  hechos h is tó r ic o s -  a 
la  S ocio lóg ia  de lo s  mismos.

La nueva escuela  pretende, dar a la  or ig ina l f i l o s o f í a  
de la  H istor ia  de índole Krausista, un carácter más moderno 
y actual merced a la  S o c io lo g ía .

" ... Los historiadores científicos de fin de 
siglo, al asomarse a la historia, no amarán 
el pasado que fue, sino el que pudo ser, el  
que no fue. Era el suyo, como el de los 
maestros, como el de Giner, un amor 
nostálgico, del que nacerá la misma ansia 
reformista, más negadora de aquel pasado que 
afirmativa". 823

822 DELEITO Y PISUELA, José: "El siglo XIX" en 
EL CARDO. 345(1.900),4

023 GOMEZ MOLLEDA, Ma D.: Los reformadores en la España 
Cflatemporánea. 
p. 356 o.c.
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Para concretar y d e f in ir  la  concepción h is tó r ic a  de 
nuestro autor, vamos a escoger de entre e l  grupo de 
h is to r ia d o res  a Rafael Altamira, por considerarle  como una 
de la s  f iguras más representativas de la  postura 
metodológica, a s í  como una de la s  personas que e je r c ió  una 
in f lu e n c ia  notoria  en la  formación y orientación h is tó r ic a  
de José D e le ito .

"... Altamira, identificado con Langlois, 
define al historiador como un puro testigo de 
los hechos . . .
Rechaza, pues, e l apriorismo idealista y se 

muestra refractario a toda filosofía  
sociológica que va de Azcárate a Posada, 
pasando por Costa, que a la actitud 
histórico-krausista propiamente dicha.
El contenido de la Historia, para él, es la 

vida entera de los pueblos". 824

D ele ito  como Altamira a l estudiar e l  pasado, lo hará 
con todas sus im plicaciones in te le c tu a le s ,  r e l ig io s a s ,  
p o l í t i c a s ,  económicas e in s t i tu c io n a le s ,  y, no la  h is to r ia  
d el personaje, d el héroe, sino del pueblo entero. Prueba de 
e l l o ,  quedó re fle ja d o  en sus obras, por ejemplo en la  s e r ie  
de la  "Ese.afia-.de Felipe IV: El Declinar de la Monarquía
Española, EL Bey...se -divierte, La mujer, la  casa y la  moda. 
Sólo Madrid es Corte . . .  e tc .

La idea general que in sp ira  es ta  s e r ie  de obras, es la  
de estudiar la  vida de aquella  sociedad en su aspecto menos 
resonante, pero más v ivo , jugoso, espontáneo y sobre todo 
más r e a l .

Son verdaderamente obras de divulgación h is tó r ic a  la s  
que r e a liz a  D e le ito ,  no recargadas de erudición y 
extraordinariamente amenas para gustar a todo t ip o  de 
l e c t o r e s .

Estas obras se circunscriben en lo que pudiéramos 
llamar H istoria  Costumbrista, la  h is to r ia  íntima, fam iliar  
en tono menor del s ig lo  XVII.

Es la  h is to r ia  s o c ia l ,  la  h is to r ia  de la  c iv i l i z a c ió n ,  
la  que más in teresa  a nuestro autor. Las fechas, lo s  nombres 
en s í  no le  dicen nada; pues é s ta s  carecen de s ig n if ica d o  s i  
no la s  situamos en su época, en su ambiente y en sus 
coordenadas natu ra les .

824 ID. p. 357
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"... No es la crónica engolada de sucesos 
graves, es la vida lo que aspiro a traer a 
estas páginas, con sus palpitaciones, 
contrastes, debilidades ..." 025

En la  misma lín ea  que D ele ito  se muestra Pedro Cuesta:

" ... La historia no puede ser otra cosa, ya 
desde su comienzo, que una historia de la 
cultura. La historia no puede reducirse a la 
historia política, no ya en la investigación, 
sino en ninguna etapa de la enseñanza. En vez 
de poner el acento sobre los personajes, hay 
que hacerlo sobre los pueblos, es decir, es 
necesario despertar gradualmente la idea de 
que "todo lo que hay se hace por todos" y de 
que el verdadero sujeto de la historia no es 
el héroe, sino el pueblo entero, cuyo trabajo 
conjunto produce la civilización". B2B

Para Altamira, para Sales y Ferré como para D e le ito  más 
que e l  pasado lo que importa es e l  presente, para continuar  
con la  labor regeneradora del hombre. Cuando miran a l  
futuro , hacen de la  v iv i f ic a c ió n  y depuración de "ese genio  
nacional" , la  clave de su reformismo. Giner, será para e l l o s  
e l  preparador más fecundo de la  renovación s o c ia l  de su 
P a ís ,  porque tuvo como lema para la  regeneración y 
transformación de la  sociedad "la su st itu c ió n  de ideas  
v ie ja s  por nuevas, es d ec ir ,  e l  cambio del hombre in te r io r " .

Sin embargo, la  "Generación c ie n t í f ic a " ,  a pesar de sus 
identidad en gran medida con e l  "maestro", mira de forma más 
desapasionada hacia aquel, más c ien tíf icam en te . Se acerca a 
la  h is to r ia  "con un riguroso especialism o de tipo germánico 
y de acuerdo con la s  nuevas ideas sobre e l  concepto, método 
y contenido de la  H is tor ia , a la  vez que con un to ta l  
repudio del cuadro id eo lóg ico  de lo s  supuestos de la  materia  
de su estudio". 027

D ele ito  se e r ig ió  en defensor d el internacionalism o en 
la  H is to r ia .  Su ob je tivo  era trabajar por la  paz y para 
e l l o ,  consideraba im prescindible "arrancar de cada pueblo e l  
o rg u llo , la  ambición, e l  odio y e l  desdén para con lo s  
o tro s" .

B25 DELEITO Y PIÑUELA, José: La España de Felipe IV. 
p. 6-7 o.c.

020 CUESTA ESCUDERO, P .: "Ideario Pedagógico" en 
CUADERNOS DE PEDAGOGIA. 22(1.976),12

027 GOMEZ MOLLEDA, Ma d . : Los reformadnrpR----
p. 355 o.c.
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Altamira, introductor siempre en nuestro país de la s  
nuevas co r r ien tes  h is t o r io g r á f ic a s , tra tó  e l  problema del  
internacionalism o h is tó r ic o  en e l  1.922 con motivo de su 
discurso  de Ingreso en la  Academia de la  H istor ia .

Nuestro autor considera un aspecto negativo para es ta  
materia, e l  que todos: L ite ra to s ,  p e r io d is ta s ,  es tu d iantes ,  
h is to r ia d o r e s ,  . . .  hayan pretendido saber de e l la :

" ... Estoy convencido de que las causas, de 
nuestro lamentable estado, radican en haber 
tenido todos el prurito de ser todos 
historiadores, para desconocer todos, por 
supuesto, la verdadera historia patria. Los 
dichos comunes, los errores perpetuados por 
la tradición, las frases de autenticidad 
dudosa, que se estudian o que no se estudian 
en ninguna parte, corren de boca en boca, y 
pasan de la gacetilla al artículo de fondo y 
de aquí a la tribuna parlamentaria". 028

Alberto Sánchez, r e f le ja  su opinión sobre e l  concepto 
de la  h is to r ia  que ten ía  nuestro autor:

"... Y es que D. José Deleito, hitoriador y 
maestro en la más alta exactitud y precisión 
científicas de los modernos métodos, 
conservaba el concepto clásico de la historia 
como obra bella, como literatura viva de las 
aventuras del hombre en el pretérito". 029

D ele ito  pese a reconocer que C astelar , no fue un 
e s p e c ia l i s ta  ni un investigador a l uso moderno; defiende su 
v is ió n  h is tó r ic a  en cuanto a profundidad y certeza:

" ... Cada una de sus síntesis maravillosas 
abarcaba un panorama completo, y era la 
quinta esencia de toda una civilización". 030

Las lecc io n es  y enseñanzas del maestro calaron  
profundamente en e l  e sp ír itu  del joven D ele ito :

020 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La Historia en la prensa" 
en EL CARDO. 296(1.899),10

020 SANCHEZ, Alberto: "Labor literaria de D. José Deleito" 
en SAITABI 35-38 (1.950) o.c.

030 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Castelar historiador II" en 
EL MERCANTIL VALENCIANO. 8 Septiembre,
22.394(1.932),! o.c.
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" Entre sus obras de Historia, hay una, la 
más desordenada, como producto a veces de 
improvisaciones orales; pero la más 
grandiosa, que va unida a mis devociones de 
primera juventud (como Victor Hugo y 
Zorrilla), y que es un admirable despertador 
de vocaciones históricas, para quien no tenga 
el espíritu precozmente encasillado en 
especialismos minúsculos; ni momificado por 
la aridez de los papeles viejos. Es una serie 
de conferencias dadas por Castelar en e l  
Antiguo Ateneo Matritense de la calle de la 
Montera (no conocido por mi generación), 
desde 1.857 a 1.871, sobre "Historia de la 
Civilización en los cinco primeros siglos del 
cristianismo". El Madrid intelectual de 
entonces electrizado de entusiasmos, las 
celebró como algo maravilloso. Hoy no podrían 
suscribirse todos sus asertos. Pero se 
explica la impresión deslumbradora que 
recibieron nuestros padres.
El historiador, e l poeta, e l orador y 

el político se unen a l l í  en las mayores 
alturas que quizás Castelar escaló". 831

Considera D e le ito  que, la  enseñanza de la  H istor ia  hay 
que comenzarla , como todo lo demás, en la  escu ela  de 
párvulos. De lo  que se tra ta  con e l l o  es de n u tr ir  e l  
e s p ír i t u ,  de enriquecerlo  con un amplio material in tu i t iv o  
que puede se rv ir  más tarde de base para la s í n t e s i s  y e l  
s is te m a .

Por lo  que respecta  a l concepto de H istor ia , D e le ito
parece id e n t i f ic a r s e  con Langlois, Seignobos y Lavisse a l  
afirmar con e l l o s  que "la H istoria  no só lo  debe ser  
p s ic o ló g ic a  y a r t í s t i c a  sino también educadora y 
precisamente para que lo sea se le  va orientando en esas  
t r e s  d irecciones" 032. En es ta s  expresiones se r e f l e j a  su 
sen tid o  p o s i t i v i s t a .  "Formar esp ír itu s" , más bien que 
elaborar erudición es a su entender, la tarea que la
H is to r ia  ha de r e a l iz a r ,  en la misma línea  que lo s  más
p r e s t ig io s o s  h is to r ió g r a fo s  franceses.

D e le ito  aboga porque la  "Historia se acerque a la  vida, 
de la  que anda harto d ivorciada, haciéndose panorama de 
almas, g a le r ía  de sociedades y escuela práctica  de ejemplos

031 ID.

832 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la Historia en 
l a  Universidad española y su reforma posible, 
p. 107 o.c.
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d el pasado, que nos orienten para conocer con más 
profundidad e l  mundo en e l  que hemos de actuar 
n o so stro s" . 033

En cuanto a l contenido de la  H istoria , bajo lo s  
in f lu jo s  franceses e i t a l ia n o ,  y en particu lar de Taine, 
Seignobos, L a v i s s e , . . . ;  nuestro autor, m anifiesta que debe 
comprender la  vida toda de lo s  su je to s ,  cualquiera que sea 
e l  orden de su acyividad. La H istor ia  debe abarcar, por 
tanto , la  to ta lid ad  de la s  m anifestaciones de lo s  pueblos. 
Nos encontramos a s í ,  con una v is ió n  to ta l  de la H is to r ia ,  
a lejad a de la  tra d ic io n a l H istor ia  "política*’, también 
denominada "externa". En esa H istor ia  " integral' cabrán, 
tanto lo s  hechos p o l í t i c o s  como lo s  económicos; las  
estructuras s o c ia le s ;  la s  in s t i tu c io n e s  p o l í t ic a s ;  la  
esp ir itu a lid a d  y la  cultura; la s  formas de vida; las  
f i e s t a s ;  la s  co s tu m b res ,. . .  e tc .

Considera D ele ito  que la  más a l ta  misión de la  H istor ia  
es "impedir la  c r i s t a l iz a c ió n  de la  sen s ib il id ad  y del 
pensamiento".

"Un h istoriador digno de t a l  nombre -dirá D e le i to - ,  
verá claro  que e l  mundo marcha, y ante e l  cotidiano devenir  
de lo s  pueblos en sus v idas y en sus id eas, sen tirá  c ie r to  
benévolo ec lec t ic ism o , incompatible con todas la s  
in tran sigen cias  cerradas. Apreciará en toda doctr in a ,  
in s t i tu c ió n  o corriente  h is tó r ic a ,  la  fugacidad de la s  
p osic ion es  que parecen más e s ta b le s ,  viendo en lo 
aparentemente d e f in i t iv o  la  interna germinación de algo 
nuevo, reservado a l  porvenir. Su e s p ír i tu ,  exento de todo 
p re ju ic io  é tn ico , r e l ig io s o ,  p a tr ió t ic o ,  lo c a l ,  d o c tr in a l o 
de grupo, y de toda presión u n i la te r a l ,  será amplio, 
generoso, comprensivo, capaz de abrirse a todos lo s  v ien tos  
y de buscar por todos lo s  caminos, la  luz; en é l  crecerá con 
lozanía  la  hermosa f lo r  de la  to ler a n c ia . Y so lo  lo s  
e s p ír i tu s  de ta l  l in a je  están doblemente capacitados para la  
vida y para la  C iencia". 034

Sobre la s  formas e s t é t ic a s  y pedagógicas y la s  
agrupaciones s in t é t ic a s  de lo s  hechos, "habrá de prevalecer  
siempre en la  H istor ia  e l  carácter c ie n t í f ic o " .

Ante la  excesiva  labor de superespecia lización  D ele ito  
defiende la  unidad de la  H istoria:

"___ La Historia es una, además de ser
infinitamente varia. Entre la balumba de lo 
múltiple y heterogéneo que nos abruma en la

033 ID. p. 108

034 ID. p. 110
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realidad pasada, pedemos hallar la unidad, 
s i ,  descartando detalles que parecen 
contradictorios, nos fijamos en la tendencia 
general de los hechos, en el paralelismo que 
suele manifestarse en los más opuestos 
órdenes de la vida, y en la recíproca 
influencia de éstos; s i ,  dando a lo 
individual limitado valor, como punto de 
apoyo para elevamos a lo colectivo, 
consideramos que el objeto de la Historia es 
la sociedad, cuyo origen, formación, 
desarrollo material, intelectual y moral al 
través de los siglos, constituye un todo 
orgánico, que no puede verse sino en 
conjunto". 035

2 .2 . - Su concepción de la  Sociedad.-

Su concepción de la  h is to r ia  l le v a  im p líc ita  unos 
rasgos s o c ia le s  determinados.

" ... La postura sustancial de estos 
intelectuales y profesores en relación con la 
de los hombres del Noventayocho propiamente
dichos, viene a ser idéntica__
Todos tienen una mentalidad reformista; 

todos tratan de realizar en s í  mismos, cada 
unoa su modo, el hombre nuevo, todos desean 
que se realice en los demás y en la propia 
sociedad en general una transformación, una 
reforma". 036

Hay entre e s to s  hombres -pensadores, l i t e r a t o s ,  
c i e n t í f i c o s ,  h istor iad ores  y p o l í t i c o s -  cosas que lo s  
separan y cosas que lo s  unen; pero hay algo en lo  que todos 
coinciden: la  necesidad de una reforma e sp ir itu a l  de España, 
con notas de marcadas c a r a c te r ís t ic a s  in s t i t u c io n i s t a s . El 
movimiento regeneracion ista  del Noventayocho es un 
movimiento g ineriano.

Mas que un punto de partida, e l  Noventayocho s ig n i f i c a  
una puesta a l d ía , una renovación de mentalidades y de 
actuaciones trazadas con ante lación .

03* ID. p. 115

036 GOMEZ MOLI JIPA, Ma D.: Los reformadores----
p. 360 o.c
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“. . .  La profunda convulsión que el 98 
representa en nuestro país, la trágica 
llamada a la educación como instrumento de 
regeneración nacional y las reformas de 
principios de siglo tienen,evidentemente, un 
antecedente notable en la labor persuasiva y 
constante de los hombres de la 
Institución".B37

José D e le ito  a l igual que sus maestros y compañeros de 
generación considera que e l  problema fundamental de nuestra  
p a tr ia  era e l  pedagógico. Poco a poco, con tesón , con 
perseverancia , lo s  hombres nuevos se irán formando sobre una 
base de rea lid ad , en la  escu ela , en lo s  museos, en lo s  
la b o ra to r io s , en lo s  v ia je s  . . .  e tc .  Alrededor de un núcleo 
ya e x i s t e n t e ,  de hombres modernos, se irá  creando un 
ambiente que se extiende por toda España.

Concibe pues, D e le ito  la  sociedad como un ente v iv o , en 
plena transformación, donde cada uno de sus elementos 
coopera en la  d ifu s ió n  de la  verdad y la exactitud  
combatiendo lo s  mil p re ju ic io s  y tóp icos que obstaculizan e l  
normal d esa rro llo  de sus funciones. "Aún en lo s  hombres más 
conservadores, aún en lo s  más apegados a l pasado, hay un 
vislumbre de innovación".

El hombre "viejo" ha de ser transformado mediante 
fa c to res  y tratamientos v a r io s , de lo s  cuales la  pedagogía 
es uno d élos  más importantes.

" ... Se trataba de educar a la sociedad 
entera para que ésta se estructurase 
armónicamente de forma que cada uno de los 
elementos de la organización social se 
desarrollase de acuerdo con su naturaleza.

El camino hacia una sociedad 
armónicamente articulada suponía la concordia 
de clases, de clases regeneradas. Y la 
regeneración de la clase obrera no podía 
ser obra de s í  misma, ( . . . )  debía ser asumida 
por el sector responsable y culturalmente 
formado de las clases poseedoras, que debían 
ejercer sobre aquella su tutelaje". 038

037 PUELLEZ BENITEZ, M.: Educación e ideología en 
la España Contemporánea.
Edit. Labor
Barcelona, 1.980 p.292 o.c.

038 REVISTA DE EDUCACION, 243(1.976), 78-79
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La educación se convierte  a s í  en una verdadera
condicionante d el factor de cambio; v iene a con vertirse  en 
la  base sustentadora de la  resolución  de lo s  problemas 
s o c i a l e s .

Esta preocupación educativa, y más concretamente, la
función s o c ia l  de la  misma, t ien e  sus antecedentes en España 
en otro momento de nuestra h is to r ia .  Ya lo s  hombres de la  
I lu s tra c ió n  se plantearon con e sp e c ia l  é n fa s is  e l  problema 
educativo, poniendo de m anifiesto  que la  ignorancia era la  
causa de todos lo s  males y desórdenes s o c ia le s .

D e le ito  también comparte e s ta  idea; ya lo  hemos 
analizado anteriormente en sus a r t íc u lo s  s o c ia le s  
(pag. 340).

En d e f in i t iv a ,  cabe retomar de nuevo la  idea cen tra l  
que nos ocupa: la  creencia , cada vez más extendida, del
poder regenerador de la  educación, y, en consecuencia, e l
propósito de convertir  a la  escuela  en un auténtico  
instrumento de transformación s o c ia l .  Y esa regeneración, 
que t ien e  por protagonista  la  escuela; la  educación, se
concreta en dos reformas e s e n c ia le s ,  recíprocas y
consecutivas: la  del hombre y la  de la  sociedad. Con la
reforma de aquél, se asegurará la  renovación s o c ia l ;  y é s ta ,  
a su vez, fundamentada en e l  hombre, asegurará su
perfeccionamiento permanente y progresivo.

Consideraba D ele ito  que la  sociedad debía actuar
consecuentemente con la  realidad del momento. Las fuerzas  
s o c ia le s  pueden hacer mucho por mejorar la  s itu ac ión  de los  
más desamparados: obreros, pobres, n iñ o s . . .  e tc .

Era importante que la  educación l le g a se  a todas las  
capas s o c ia le s ;  pero la  mala d istr ib u c ión  de lo s  recursos  
económicos, hacían imposible e s ta  labor.

Altamira a c tu a liza  en e l  98 su concepto regen eracional, 
a base de la  v iv i f ic a c ió n  y depuración de la  raza, en su 
famoso d iscurso  de apertura en la  Universidad de Ovido sobre 
"El patriotism o y la  Universidad", procurando dar una nota 
alentadora, en medio del pesimismo general.

" ... La tesis de Altamira la comparten otros 
historiadores del grupo, como el arabista 
Ribera, y más tarde sus dos discípulos 
Deleito y Femando de los Ríos". 030

030 GOMEZ MOLLEDA, M* D.: Los reformadores de la España 
Contemporánea, 
p. 377 o.c.
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Pese a todo> nuestro autor siempre fue optim ista  en e l  
proceso de transform ación s o c ia l ,  confiaba plenamente en e l  
hombre y en su deseo de mejorar la  vida co tid ian a .

2 . 3 . -  Su co n cepc ión  f i l o s ó f i c a . -

José D e le ito , hombre nacido en e l  s ig lo  XIX, vive la s  
in flu e n c ia s  f i lo s ó f ic a s  y c ie n t í f ic a s  que penetran en 
España en e l  últim o te r c io  d el S. XIX.

A mediados de e s ta  cen tu ria , Jaime Balmes in tenta  
restaurar la  f i l o s o f ía  c a tó lic a , reanimando con elementos 
nuevos sus formas tr a d ic io n a le s , pero posteriorm ente surge 
en España un nuevo sen tid o  f i lo s ó f i c o ,  enteramente desligado  
de todo dogmatismo, de todo carácter co n fes io n a l, e 
inspirado en la s  modernas escu ela s alemanas, principalm ente  
la  de Krause.

In ic iad or de e s te  sen tid o  fue e l pensador español 
Ju lián  Sanz d el Río. Su in flu en c ia  no estr ib ó  en la  doctrina  
misma de Krause. Su propósito  no fue enseñar un sistem a  
determinado, sino  e je r c ita r  e l  pensamiento en la  lib r e  
in v estig a c ió n , encauzándolo en la  más severa d is c ip lin a  
ló g ic a , cuyo único f in  era la  averiguación de la  verdad.

En e s te  sen tid o , la  enseñanza de aquel maestro e je r c ió  
considerable in flu e n c ia s  en la s  generaciones de la  segunda 
mitad d el S. XIX.

El Krausismo no se perpetuó en forma de escu ela  
f i l o s ó f i c a .  La d irección  m eta fís ica  de su in flu e n c ia ,  
representada algún tiempo por varios profesores (Tapia, 
C analejas, Castro, Salmerón, Giner de los R íos, . . .  e t c . ) ,  
se fue desvaneciendo, de una parte, a l contacto d el 
p o sitiv ism o , que penetró en España algunos años después, y 
de o tra , por e l  superior a tra ctiv o  que a l parecer tienen  
sobre e l  e s p ír itu  español la s  cu estion es f i lo s ó f ic a s  
p a r ticu la re s . Los dos órdenes en que vino a condenarse la  
in flu en c ia  k rau sista  fueron e l  ju r íd ico  y e l  pedagógico.

" ... Al conjuro mágico de la libertad, 
renacieron a nueva vida las Ciencias y las 
Artes, que hasta entonces movíanse entre las 
espesas mallas de un impacable dogmatismo, y 
la Filosofía pudo entregarse sin obstáculos a 
sus especulaciones abstractas.
Kant, Hegel y Krause, representantes del 

racionalismo alemán; los positivistas Comte, 
Herber Spencer y Büchner, y el ecléctico 
Cousin marcan ¡nuevos rumbos al pensamiento
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humano". 040

Cuando D e le ito  e s tá  en plena etapa de formación, tanto  
de segunda enseñanza como de Universidad, es cuando e s tá  
d esarrollán d ose toda e s ta  a flu en c ia  de co rr ien tes  
f i lo s ó f ic a s  en España.

"Como sus maestros ante e l positivismo, la 
juventud científica se enfreta a partir de 
1.890 con las corrientes irracionalistas de 
fin de siglo.
Se nota la irrupción de Kierkeraard, 

Nietzche, Schopenhauer y James en los 
círculos intelectuales del pais". 041

D e le ito , r e f le ja  e l  exceso de erudición de e s to s  años 
en "Los I n te le c tu a le s " . 042

" ... Los jóvenes que actualmente leen alguna 
cosa, que son pocos,. . .  deseando causar 
efecto, han saqueado sin piedad el moderno 
tesoro de las letras extranjeras, eligiendo 
los autores más exóticos. . .
Y es cosa oirles citar a Niestzche, 

Schopenhauer, Trahndorf, o por lo menos a 
Zola, Balzac o Tolstoi, como personajes 
familiarísimos, cuyas obras han estudiado 
concienzudamente, cuando sólo conocen sus 
nombres de oídas.
. . .  Hace unos años se puso de moda Ibsen, y 
era curiosísimo oir hablar a individuos casi 
imberbes del indescifrable poeta noruego".043

Nuestro autor, pese a considerar que n i la  c ie n c ia  n i 
la  f i l o s o f ía ,  n i e l  arte  tienen  fron teras sin  embargo, para 
é l  es importante conocer la s  obras en toda su magnitud:

"No basta tener desahogo para citar nombres

040 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El siglo XIX" en 
ELl£ARDQ, 345(1.900),4 o.c.

IBID. p. 333

042 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Los Intelectuales" en
EL_CABDQ, 356 (1.901), 3

043 ID. p. 4
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exóticos, hace falta base, preparación 
filosófica o literaria, espíritu crítico y 
tiempo suficiente para sosegadas lecturas, y 
la mitad de esos innovadores . . .  no conocen a 
los escritores que mencionan”. 044

En su etapa u n iv e r s ita r ia , D e le ito  acudía a la s  charlas  
de sus m aestros. Las c la s e s  continuaban fuera d el horario  
o f i c i a l .  El mismo Giner, con scien te  d el poder cautivador de 
su palabra, p la tica b a  incansablemente con todos, con cada 
uno de lo s  alumnos; y e s ta s  conversaciones formaban e l  mejor 
tratado de Pedagogía. De e s ta s  v iv en c ia s  irá  extrayendo 
D ele ito  su concepto de la s  d ife r e n te s  ramas d el saber.

"Para Giner, la Filosofía era algo más que 
una disciplina. "La vida, la filosofía  y la 
educación las enfocaba en una visión 
unitaria", escribe Domingo Bamés, recordando 
las lecciones en Cátedra de Giner. No 
pretendía D. Francisco, . . .  enseñar una 
filosofía , sino enseñar a filosofar, pero é l 
tenía "su" filosofía , filosofía  que rezumaba 
en toda su obra como en su vida y sus ideas 
pedagógicas". 045

2 .4 . -  Su concepción de la  p o l í t i c a . -

El verdadero campo de actuación de don José D e le ito  fue 
e l  u n iv e r s ita r io  en e l  que no ocupó cargo alguno. Su 
conducta durante sus años de profesorado fue siempre la  
misma: dedicación ín tegra  a sus tareas académicas, a su vida  
in te le c tu a l y a su fa m ilia .

Don José continuaba su labor ca lla d a . Aparte de sus 
c la se s  de la  Universidad, colaboró en la  Extensión  
U n iv ersita r ia ; d ió c la s e s  para la  In stitu c ió n  de la  
Enseñanza de la  Mujer; e sc r ib ía  sus a r t íc u lo s  en la  prensa, 
daba sus con ferencia , . . .  e tc .

Es D ele ito  un severo profesor k ra u sista , que dedica  
todo e l  tiempo p rec iso  a l c u lt iv o  de la  C iencia.

Colabora en varias r e v is ta s , periód icos . . . ,  s in  
m ilita r  en ningún partido p o l í t ic o .

044 ID.

0415 GOMEZ MOLLEDA, M* D.: Los reformadores de la España 
Contemporánea. p. 214 o.c.
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"Mi filiación  política, de manera interior, 
está en las izquierdas.
Comienzo por decirle que no estoy adherido a 

partido político alguno.
. . .  pero, siempre desde mi juventud he mirado 
con simpatía todos los movimientos de las 
izquierdas" 046

Hombre, en d e f in i t iv a  l ib e r a l y to leran te  con todas la s  
id ea s. Pese a ser una personalidad n otoria  en la  sociedad  
valenciana de la  época, no ocupó ningún cargo p o lít ic o ;  su 
gran vocación era la  enseñanza y a e l la  se dedicó con to ta l  
en treg a .

Sin embrago, s í  que u t i l i z ó  su pluma en su cesivas  
ocasiones para r e fe r ir s e  a temas p o l í t ic o s .  047

Sus in c lin a c io n es  p o l í t ic a s  eran c la ra s . Como l ib e r a l ,  
se entendía con todos. El Liberalism o era para é l ,  una 
conducta y por lo  tan to , mucho más que una p o l í t ic a .  Y como 
ta l  conducta, la  e je r c ía  de un modo natural, s in  ex h ib ir la  
n i o s te n ta r la . Llegados lo s  momentos c laves en la  h is to r ia  
n acion al, m an ifiesta  sus ideas claramente:

"Yo, liberal por herencia, que escuché a mis 
abuelos en mi niñez, sus "gestas" de 
milicianos en los días heroicos de Espartero, 
oyendo el himno español de la Libertad 
evocaba como remota remembranza infantil, la 
imagen del viejo y apolillado morrión de mis 
antepasados, perdido en e l más recóndito 
rincón de un desván, entre herrumbre y 
moho".048

En e l  orden p o l í t i c o ,  considera que España es un p a ís  
que v ive  alimentado de la s  esen cias d el pasado:

"Tradicionalmente . . .  es la monarquía, y por 
eso rige a los pueblos, que no la aman, con 
evidente falta  de lógica, puesto que al

048 ESCANDELL UBEDA, I .:  "Los forjadores "
en LA VOZ VALENCIANA o.c.

047 Este aspecto ya ha sido tratado al realizar la 
Descripción General y Temática de su obra.
Ver artículos políticos . . .  p. 234

048 MERCANTIL VALENCIANO, 18 Abril, 21.959(1.931),!
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pretendido derecho divino reemplaza en la 
conciencia pública la idea de la soberanía 
popular.

¿Se trata de una práctica ridicula, de una 
ceremonia anticuada, de una costumbre 
irracional? Pues la tradición es la bandera 
de corso que le protege”. 040

Defensor acérrimo de la  Libertad, cre ía  en e l  
lib era lism o  como base d el régimen o sistem a de gobierno que 
podía tr iu n fa r  en España.

”. . .  No puede decirse que el Liberalismo esté 
agotado aquí, cuando sus breves gobiernos, 
por propias o ajenas culpas, sólo han sido 
una parodia de é l.
Tampoco hay el antagonismo que 

maquiavelamente se asegura entre e l régimen 
de Libertad y el progreso económico, e l cual 
sin aquél sólo tendrá vida prestada". 050

Pese a sus deseos de cambio de régimen, sin  embargo, 
pone un e sp e c ia l é n fa s is  en que se lle v e  a cabo con unas 
garan tías mínimas, para no caer en lo s  errores an teriores:

"Otra antinomia que se precisa resolver es 
el dualismo entre la Libertad y la Ley. Sin 
la segunda no puede, vivir la primera, y uno 
de los mayores descréditos del Liberalismo 
español ha sido la anarquía, mansa o rebelde, 
que le acompañó de ordinario...
España necesita . . .  un Liberalismo culto, 

que transforme la estructura nacional con 
Leyes justas; pero teniendo la decisión y la 
fuerza necesarias para hacer cumplir esas 
leyes". 051

Como lib e r a l y a n t ib e l ic is ta  c r i t ic a  todos lo s  sistem as  
p o l í t ic o s  que reducen la  lib ertad  de lo s  ind ividuos.

En sus su cesivos v ia je s  por e l  extranjero , pudo conocer 
"in situ" la s  lim ita c io n es de lo s  gobiernos t o t a l i t a r io s ,  la  
p s ic o s is  generalizada de temor y de desconfianza, e l  poder 
d ic ta to r ia l  e jerc id o  por una so la  persona:

B4s DELEITO Y PIÑUELA, José: "La tradición" en EL 
PANDEMONIUM. 14(1.901)2 o.c.
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"El viajero que penetra en Ita lia  por Génova, 
ve, al descender del tren, e l retrato de 
Mussolini grabado en un muro de la estación.
Y la efig ie le persigue, le acosa después por 
todos lados: en centros oficiales, tiendas... 
y hasta porterías.
El rostro duro, dominador, arrogante,. . .  del 

"Duce", preside a Ita lia  entera, como la 
preside su espíritu. El rey oficial queda 
relegado a los sellos de correos y a las 
monedas. Es sólo el pedestal...
El Duce obra y piensa por todos. Las cosas 
son buenas o malas, según su opinión". BS2

D ele ito , que ya había v iv id o  y soportado las  
lim ita c io n es  de una d ictadura, no se deja engañar por la s  
apariencias externas, pues conoce la s  secuelas que con lleva  
e s te  tip o  de régimen, y de ahí su sorpresa por la  aparente 
fe lic id a d  d el pueblo ita lia n o :

" ... Y e l italiano medio está contento. No 
hay sino ver la fruición con que devora su 
prensa, que es toda ella , sin excepción, una 
gran caja de resonancia de las glorias 
mussolinistas, con boletines de noticias 
inocuas y reserva de todas las demás. Cambian 
los títu los de los periódicos, y se prodigan 
las ediciones. Pero todos, desde el artículo 
de fondo al pie de imprenta, se escriben... 
para ponderar su talento, su prestigio... 
Tiene éste, busto y empaque de emperador 
romano,. . . .
Es inútil recordar a estas gentes que los 

imperialismos se pagan caros; no sólo con 
abdicaciones morales, como la de toda 
dignidad ciudadana y todo derecho de 
soberanía nacional, sino aún con estragos 
materiales". 053

Destaca la  carencia  de lib erta d  de expresión, pese a la  
aparente normalidad cotid ian a:

" ... Nunca falta a los dictadores un "coro" 
que diluya sus resoluciones dándoles 
apariencia de acuerdos legales y colectivos. 
Así se juega un poquito a la democracia, y el 
poder personal dispone de raía sombra

052 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Impresiones de Italia. El mito 
Mussolini" en EL MERCANTIL V. . 11 Agosto 22.691(1.933),3
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reguladora, que escude y encubra su
omnipotencia. Pero claro es que en esas 
instituciones "ad usum del phini", nadie 
osaría levantar en serio la voz". 054

Como v is i ta n te  muestra su inconformidad con e l  régimen:

" Y aún sin ser políticos militantes, 
ni pretender nada contrario al respeto que 
debemos a la nación que nos acoge, sentimos 
que e l suelo que pisamos no es seguro, que el 
aire está enrarecido.... Y no respiramos a 
pleno pulmón hasta trasponer la frontera. Su 
temperatura política y moral no es la 
nuestra; y nos sentimos extraños a é l, a 
pesar de cuanto hallamos en é l de admirable. 
¿Qué diferencia cardinal existe?
Quizás nuestro individualismo íbero se alza 

contra el férreo empuje organizador y 
dominador latino, que, desde Cesar a 
Mussolini, puede meter en un puño a todo un 
pueblo, dándole la ilusión de ser grande, 
libre y fe liz" . 055

É l, que era contrario  a toda v io le n c ia , a la  guerra, 
por lo  que s ig n if ic a b a  de ruptura y anquilosam iento del 
in d iv id u o , c r i t ic a  duramente e s te  t ip o  de gobierno.

Para é l  lo  más importante es e l  ser humano; por e l lo  
aboga por la  paz, la  esta b ilid a d  y e l  b ien esta r . 
C a r a c te r ís t ic a s  é s ta s ,,  d i f i c i l e s  de mantener en todo proceso  
b é l ic o :

" ... Medité sobre la violenta ruptura de 
todos los valores morales y humanos en tan 
breve tiempo. Poco antes, por encima de razas 
y fronteras, todos eran hombres. Entonces, 
los hombres del lado opuesto eran sólo una 
cosa: enemigos. Se los miraba con sorpresa y
repugnancia, como a bichos raros. Se les  
odiaba como a monstruos. Y, claro está, 
fenómeno idéntico, aumentado a l l i  donde la

854 ID.

eso DELEITO Y PIFíUELA, José: "Impresiones de Italia. Turismo 
y descentramiento" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
8 Agosto, 22.688(1.933),3 o.c.
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civilidad era menor, se daba en todos los 
países beligerantes". 056

Nuestro autor, era un l ib e r a l en e l  pleno sen tid o  del 
térm ino.

Dos p o l í t ic o s  de la  época, influyeron en é l:  Pi y
Margall y C aste lar .

Desde su juventud miró con sim patía a don Francisco; en 
é l  admiraba "no menos a l p o l í t ic o  austero, in f le x ib le  y 
r e c t i l ín e o  en tiempos de t ib ie z a s , que al pensador profundo 
y claro  e s c r ito r " . 057

Con respecto  a C aste lar , D e le ito  ponderó sus a lta s  
cualidades como demócrata, republicano y parlam entario.

"Castelar fue, por su temperamento propio, 
tanto como por el ambiente y la época en que 
vivió, un romántico... sin que esto le 
impidiera ser el hombre de más certera visión 
de las realidades que tuvo la República del 
73". 058

2.5. -  Su concepto de la  relig ión . -

La neutralidad de la  educación era algo que había sido  
sancionado por e l  a r t íc u lo  15 de lo s  Estatutos de la  I .L .E .,  
como se v ió  en su momento, y era e l  aspecto que t a l  vez 
chocaba más fren te  a la  enseñanza confesional que entonces 
se impartía en España.

Desde sus in ic io s ,  La In stitu c ió n  defendió siempre la  
secu la r iza c ió n  de la  enseñanza. Frente a la  enseñanza 
con fesion a l y dogmática, Giner mantiene que e l  niño debe ser  
educado en un ambiente de to leran cia  fuera de la  
confesionalidad  de cualquier r e lig ió n  p o s it iv a .

ese DELEITO Y PIÑUELA, José: "Mis recuerdos del principio de 
la Gran Guerra" en el MERCANTIL VALENCIANO. 17 Agosto, 
23.009(1.934),1

057 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Mis recuerdos de Pi y Margall" 
en EL MERCANTIL VALENCIANO. 1 P ie ..22.152(1.931).! o.c.

85b DELEITO Y PIÑUELA, José: "Castelar historiador I" en 
EL MERCANTIL VALENCIANO. 7 Septiembre, 22.393(1.932),6
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La f i l o s o f í a  k ra u sista , mediante la  moral de la
humanidad asp ira  a su unidad con D ios. D iferenciada
claramente de la  r e l ig ió n , su o b je tiv o  fundamental será: 
"Haz aquello  que d e b e s . . ." .  Así lo entendía Sanz d e l Río, 
cuando se r e f ie r e  a la  moralidad en e l  hombre, como "aquel 
b e llo  hábito que le  lle v a  a ordenar toda su vida según una 
voluntad constante y racional" .

Y f i e l  a e s to s  p r in c ip io s  se mantuvo D ele ito  en sus
planteam ientos r e l ig io s o s .  Como ya hemos comentado
anteriorm ente, la  to ler a n c ia  fue una constante durante toda 
su v id a .

Y como d irá  I .  Turín "las escu ela s s ig n if ic a n  también 
una mayor aptitud  para v iv ir  en común, un mejor sen tid o  de 
la  to ler a n c ia . Los españoles c u lto s  respetan la s  creencias  
ajenas por lo  mismo que exigen e l  respeto de la s  creencias  
p ro p ia s .

La in stru cción  será una so lu ción  a la  cuestión
r e l ig io s a .  La España de 1.900, como la  de muchas otras
épocas h a lla  ahí un remedio inesperado". 060

La in stru cción  debe ser la  base de comprensión para 
todos. Nuestro autor, comparte e s ta  te o r ía .

Considera que, también en e l  plano r e lig io so  e l  s ig lo
XIX había hecho evolucionar a España gracias a l in f lu jo  de 
otros p a íses:

" ... España, e l país más aferrado a sus 
tradiciones, resistió  cuanto pudo la
emancipación del pensamiento; pero merced a 
la influencia francesa hubo de renunciar a su 
execrable Inquisición, abolida por José
J"'660

D ele ito  que era eminentemente la ic o  fue siempre 
respetuoso con todos. En su v ia je  a I ta l ia  lle g a  a 
descubrirnos la  exa ltac ión  que v ive  Roma en esos d ía s; y en 
la  que p a rtic ip a  desde su puesto de observador.

"Aunque el adagio español considera como 
prototipo de lo anómalo "ir a Roma y no ver 
al papa", yo pensaba estar incurso en pleno 
pecado de anomalía, pues el ritualismo... es

050 TURIN, Ivonne: La educación y la escuela en España 
de. 1.8.78. eL.l-.9Q2. p. 43 o.c

eso DELEITO Y PIÑUELA, José: "El siglo XIX" en 
EL CARDO. 345(1.900),4 o.c.
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ajeno a mí. Pero ya que mi v isita  coincidía 
con el caso extraordinario de que el 
pontífice se exhibiera en público, después de 
medio siglo de incomunicación, no era cosa de 
desperdiciar la coyuntura.
. . .  Es el mismo imponente ceremonial de los 
antiguos reyes orientales, y el detalle del 
"flabellum" completa la semejanza.
. . .  Pero los reyes de Egipto y Asiria no se 
llamaban "siervo de los siervos", ni
sucesores de un modesto pescador, ni
discípulos de quien nació en un pesebre, 
predicó la humanidad y la pobreza, y condenó 
las pompas mundanales, proclamando la
igualdad entre los hombres." 061

En su concepción d el mundo y de las cosas no encajaba 
todo e l  r itu a lism o  c a tó lic o , sobre todo teniendo en cuenta 
lo s  graves problemas s o c ia le s  que padecía la  humanidad.

Para D e le ito , la  r e lig ió n  c a tó lic a  im plica resp eto , 
nobleza, d ig n id a d ...

"Mi padre conocía los evangelios y la Biblia 
con gran precisión pero no tenía Fe. Opinaba 
que para acudir a la Iglesia, era 
preciso hacerlo no sólo con respeto sino 
también con Fe, por eso é l nunca iba". 062

En otro momento, también nos da su opinión sobre e l  
C atolicism o, r e fir ién d o se  a F elipe II:

"Si ser católico estriba en levantar 
conventos y en consagrar unas horas a la 
oración y otras a concebir proyectos de 
muerte y en asegurar a cada paso que todos 
los actos se ejecuten en defensa de la fe 
religiosa, Felipe II era un gran católico, 
pero s i  e llo  exige una conciencia honrada, y 
actos dignos no se busque catolicismo en 
aquel rey sino ruindad e hipocresía". 063

esi DELEITO Y PlñUELA, José: Desde Boma: Exaltación fascita 
y exaltación papal" en EL MERCANTIL VALENCIANO.
16 Junio, 22.634(1.933),1

962 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito 0.

063 Escrito Hológrafo de José Deleito y  Piñuela sobre
"Felipe II" (Archivo de Da Virginia Deleito 0 .)  p. 11
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2 . 6 . -  E l s ig lo  XIX y  la  lucha p o r  la  l i b e r ta d . -

Nuestro autor, ten ía  una p red ilecc ió n  e sp e c ia l por e l  
S. XIX y esto  por dos razones fundamentales:

Por haber nacido en é l  y por considerar que e s ta  
cen tu ria  fue la  que más b a ta lló  por la  emancipación de la  
con cien cia  de la  nacionalidad , de la  ciudadanía, d el a r te , 
de la  vida entera .

A lo  largo d e l S. XIX, en e l  que e l  industria lism o  
alcanza un grado de expansión desconocido hasta entonces, se 
plantean en Europa cu estion es que requieren so lu cion es  
nuevas. El crecim iento de la s  ciudades y la  entrada de la s  
masas en la  vida p o l í t ic a  son fenómenos c a r a c te r ís t ic o s  de 
e s te  s ig lo ,  en e l  que aparece la  Cuestión S ocia l como clave  
de la  problem ática moderna. Es un s ig lo  de revo lu cion es, 
transform aciones y movimientos cuyas resonancias alcanzan 
a nuestros d ía s .

D ele ito  nos d irá:

"El S. XIX ha sido llamado con razón el siglo  
de la Ciencia. Los progresos materiales e 
intelectuales acumulados en é l, superan con 
mucho a cuantos antes había logrado la 
humanidad, en varios milenios de vida
histórica desde los antiguos faraones hasta 
el primer Napoleón.
Es justo reconocer que el S. XVIII le  

preparó e l terreno; y no sólo echando las
simientes de muchas transformaciones
técnicas, sino promoviendo, en sus
postrimerías, ta l renovación en el pensar, 
tal agitación en los espíritus, que las 
sociedades humanas -de caminar pausado,
progreso lento, subordinación resignada a la 
autoridad tradicional, y quietista, 
conformismo con los establecidos usos- 
sintieron un ímpetu audaz y arrollador, que 
les llevó a revolucionarlo todo: la ciencia,
el arte, la industria, e l régimen político, 
la vida entera". 064

Considera D ele ito  que, la  c iv i l iz a c ió n  tien e  contraída  
una gran deuda con es ta  centuria; en e l  orden p o l í t ic o ,  por 
ejemplo, s ig n if ic a  e l  tr iu n fo  de la s  ideas lib e r a le s :

bb4 DELEITO Y PIÑUELA, José: Cultura Contemporánea. 
T. V Ha Universal del I. Gallach 
p. 185 o.c.
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”. . .  Las semillas de libertad y democracia 
que arrojara al mundo la Revolución Francesa 
no cayeron sobre campo estér il. El mundo se 
preparaba a un enérgico despertar, y los 
pueblos rompían las coyundas que sólo habían 
sufrido mientras no tenían conciencia de su 
poder y sus derechos.
El absolutismo había descendido a la tumba 

para no alzarse de ella  jamás, porque s i  en 
su tiempo sirvió para encauzar la anarquía 
feudal, en este siglo no era otra cosa que un 
cadáver cubierto de oropeles, sobre el que 
pasaba la maldición de mil generaciones 
oprimidas.
Los derechos individuales,.. fueron la 

expresión de aquel paso de gigante, que hizo 
renacer la sociedad moderna, robusta y 
pletórica de vida del seno de una sociedad 
decrépita y gastada por las fuerzas de sus 
años y e l cáncer de sus vicios." 065

En e l  orden r e l ig io s o  -nos d irá  D e le ito -  supuso también 
grandes transform aciones. "Inauguró una era b r illa n t ís im a ,  
renegando de todo un pasado vergonzoso. La in to lera n cia  ha 
dejado de e x i s t i r ,  y todos lo s  códigos de lo s  p a íses  
c iv i l iz a d o s  han consignado la  in v io la b ilid a d  d el pensamiento 
y la  lib er ta d .

Después de ver con horror que lo s  pueblos no han cesado 
un in stan te  de encender hogueras y levantar cadalsos para 
ca stig a r  e l  crimen d el c a t o l ic is m o .. . ,  es consolador que e l  
sacerdote romano y e l  pastor p rotestante  fratern icen  en la  
Europa c u lta " . 066

Renacieron a nueva vida la s  c ien c ia s  y la s  a rtes  que 
hasta entonces habían estado su je ta s  a un im placable 
dogmatismo.

La lite r a tu r a  rompe v ie jo s  moldes:

" ... Vuela en alas de imaginación, con 
Goethe, Schiller, Victor Hugo, Husset, 
Zorrilla, Byron y tantos otros apóstoles del 
romanticismo, mientras otra escuela, que 
no sale de los límites de la naturaleza y la

065 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El siglo XIX" en 
EL CARDO. 345(1.900),4 o.c.
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realidad, tiene por ilustre representante a 
Zola". 067

Autores, todos conocidos por nuestro autor, no 
olvidemos que la  lite r a tu r a  juega un papel importante en su 
form ación.

El e s p ír itu  d e l Romanticismo, alcanzó su apogeo en la  
década de 1 .830, é s te  fue más que un movimiento l i t e r a r io :

"1.830 fue la fecha representativa del 
romanticismo en política, en literatura, en 
ideas, en costumbres. Y esto fue ante todo 
entusiasmo, ideal, fervor, desinterés, 
sentimentalidad, abnegación altruista, calor 
de humanidad, pasión, sacrificio, inquietud 
de espíritu, rebeldía.
Por eso parece "cursi" a nuestra generación 

de "cucos", arribistas y excépticos andantes; 
a los rebaños del "viva quien manda"; a los 
dispuestos a cambiar el color de la casaca o 
la p iel, según los vientos que soplen por las 
alturas". esa

D ele ito  como l ib e r a l ,  como in te le c tu a l y sobre todo 
como persona, ten ía  gran pasión por e l  romanticismo y por lo  
que é s te  representó para España de adelanto , de 
regeneración, de educación d el individuo; pese a no haber 
triunfado plenamente s ig n if ic ó  "que la  chispa lib e r a l  
prendía y arraigaba en c a s i toda Europa".

"España estaba sometida al feroz despotismo 
de Femando VII y sus hombres más ilustres 
sufrían la expatriación, por mantener sin 
claudicación su fe liberal.
. . .  La fiebre realista persecutoria llevaba 
al patíbulo a Mariana Pineda, por haber 
bordado una bandera para los revolucionarios.

La oleada revolucionaria de 1.830 pasó; fue 
vencida en algunas partes, pero dejó en todos 
fecundos gérmenes". 060

El romanticismo era para D e le ito  e l  resu rg ir  d el

0B7 ID.

es8 DELEITO Y PIÑUELA, J.: "Dos fechas y dos mundos" en
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verdadero e s p ír itu  de lo s  pueblos, la  recuperación de la s  
l ib e r ta d e s , la  mejora de la s  condiciones s o c ia le s ,  la  
supresión de la  in j u s t i c i a . . .  e tc .

" ... El movimiento romántico estaba henchido 
de protesta social contra todo lo existente, 
y aspiraba a renovarlo todo con generoso 
altruismo". 070

Él estaba convencido que la  ruta seguida por nuestro S. 
XX, era fruto  de aquel in c ip ie n te  s ig lo  revolucionario , que 
mejoró la  condición d e l obrero, regulando su trabajo y 
uniendo a la  c la se  p ro le ta r ia  por la  Ley de A sociación.

"El S. XIX no es el guerrero incansable,... 
es e l obrero laborioso que sin bélicos 
aprestos lucha con la naturaleza y la vence, 
merced a su esfuerzo y perseverancia, 
obteniendo como botín de guerra dos poderosas 
energías que le hacen inexpugnable: la
electricidad y e l vapor.
Dos elementos se resistían a dejarse dominar 

el tiempo y e l espacio, y ambos han sido 
vencidos..., por el fonógrafo y el
cinematógrafo, y e l teléfono y el
telégrafo",071

Las lib er ta d es  in d iv id u a les  se tienen  en cuenta y la  
paz empieza a fraguarse:

" ... La mujer y los niños hallaron tutela 
protectora en los Gobiernos, los Congresos de 
carácter internacional rompen fronteras y 
consolidan ideas . . .  Se vislumbra ya aunque 
en lejanía, e l reinado glorioso del 
derecho".072

La generación de 1.830 quizás arrebatada, soñadora, 
i lu sa  pero fue la  que nos transportó con sus miras y sus 
o b je tiv o s  hacia una sociedad más l ib r e , más ju sta :

"Sabían aquellos hombres sacrificar fortuna,

070 ID.

071 CARDO, 345(1.900),4 o.c.
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comodidad, favores oficiales, reposo y vida, 
vertiendo sus sangre por una idea, por un 
sentimiento... Si caían en la lucha, contaban 
con que otros ocuparían su puesto, y tenían 
fe ciega en la victoria. Soñaban con una era 
paradisíaca, sin odios ni explotaciones entre 
hombres y pueblos, en que todos fueran libres 
y se extinguiera de raíz todo residuo de 
privilegio o poder personal". 073

Se muestra un tanto excép tico  ante lo s  pocos progresos 
que la  Humanidad alcanzó en 100 años de H is to r ia , sobre todo 
ante e l  menosprecio de la s  lib er ta d es  in d iv id u a les: "Han
transcurrido cien  años de luchas, de rev u e lta s , de 
a lt ib a jo s ,  de g u e r r a s ...  Los hombres de 1.830, que creían  
tocar con sus manos e l  fru to  de sus afanes, quedarían 
a tó n ito s  s i  pudieran asomarse a nuestra Europa de 1 .930, 
viendo por doquier d ictaduras -b lan cas, negras o r o ja s - , que
su stitu yen  y equivalen a l cesarismo de derecho d iv in o; la
f ieb re  f a c is t a ,  tan a fín  a la  napoleónica; nacionalism os en 
ten sió n , desconocidos y a trop ellad os lo s  derechos de la s  
m in o r ía s ... y la  juventud in d iferen te  a todo.

-íP ara esto  ha pasado un s ig lo  en tero !- dirán con dolor  
lo s  hombres de c ien  años, creyendo malograda su obra". 074

Ante la  f a l t a  de sentim iento , de verdad, de
autenticidad  en e l  hombre d el S. XX, nuestro autor ve la
so lu ción  retornando a lo s  va lores c lá s ic o s ;  tomando una 
postura interm edia entre la  fa n ta sía  romántica y la  realidad  
cruél d el momento:

" ... Los hombres de 1.830, tristes, de gesto 
lacrimoso..., necesitaban plomo en los pies 
para detener e l vuelo de su fantasía. Pero 
los de 1.930, los de rasurado rostro, que 
confunden las edades y las juntan en la 
camaradería del "dancing" o el "cabaret" 
(salvo la minoría inquieta en cuyo cerebro se 
forja el porvenir), los bien avenidos con una 
vida egoista, mate y g r is ... necesitarían 
alas para remontarse un poco. Se vive mal en 
las nubes; pero no es digna vida la del 
insecto rampante ni la del topo 
subterráneo".075
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Es p rec iso  -d irá  D e le ito -  acabar con e l  e c lip s e  del 
sen tim ien to , de lo  humano, de lo  d esin teresad o , de lo  
u n iv ersa l. Solo a s í prevalecerá la  lib er ta d  y surgirá  la  
con cien ciación  ante la s  lacras s o c ia le s .

Cuando nuestro autor habla de la  minoría in q u ie ta , se 
r e f ie r e  a lo s  in s t i tu c io n is ta s ,  a lo s  e s c r ito r e s  que están  
cerca de e l lo s  y a todos lo s  que de una forma u otra  
colaboran en lo s  verdaderos problemas de España.

Esta c r i s i s  de autenticidad  la  expresa e l  autor no como 
sim ple p ro testa  sentim ental (por añorar e l  tiempo pasado) 
sin o  con só lid a s  bases s o c io ló g ic a s , comparando hechos, 
analizando r e s u lt a d o s . . . .  y todo e llo ,q u ed a  patente en sus 
e s c r ito s  fundamentalmente, en lo s  de denuncia s o c ia l  y en 
lo s  de tem ática p o l í t ic o - s o c ia l .

2 . 7 . -  E u ro p e iz a c ió n  y  R e g e n e ra c ió n . -

Sus ideas in s t i tu c io n is ta s  le  llevaron  a p lan tearse  
desde e l  primer momento e l  "problema de España", como un 
problema de educación, porque lo  es de orien tación  mental y 
de e s p ír itu .

En "Grandezas de Humo" se r e f ie r e  a l e sp ír itu  
"quimerista y medioeval" que, pese a lo s  escarm ientos y 
derrotas su fr id a s no ha servido de desengaño:

"Somos un pueblo incorregible, a quien nada 
ni nadie puede curar de la manía de grandezas 
y aventuras ni mucho menos encaminar a 
prácticos y ú tiles destinos.
Bastó un incidente baladí, una pequeña 

diferencia con el Imperio de Marruecos, para 
que retoñase . . .  e l quisquilloso hidalgo 
manchego". B7B

Pese a todo, ese e sp ír itu  q u ijo tesco  ha sid o  siempre 
una c a r a c te r ís t ic a  muy propia d e l español, alimentando e l  
e sp ír itu  con grandezas d el pasado e ignorando la  realidad  
p resen te .

En e l  mismo a r t íc u lo , r e la ta  lo s  fracasos de España en 
e l  s ig lo  XVI, cuando aún teníamos ansias de conquistas y un 
e jé r c ito  medianamente resp eta b le . Todo indica que en lo s

076 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Grandezas de humo" en 
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in ic io s  de nuestro s ig lo  XX, no era aconsejable in ic ia r  una 
contienda contra Marruecos. 077

D e le ito  no estaba de acuerdo con la  p o l í t ic a  ex ter io r  
que España estaba llevando a cabo y sobre todo en lo
re feren te  a A lianzas. España era un nación humilde y
decaída, no podía hacer otra cosa que "ir atada a l carro de 
tr iu n fo  d e l a liad o  vencedor o se rv ir  de pasto a su
voracidad". 078

Los pactos o A lianzas con quienes tienen  como únicas
le y es  la  rapacidad y e l  egoismo so lo  pueden:

"Lanzamos en un torbellino de locas 
aventuras por esos mundos, olvidando e l  
nuestro, este mundo minúsculo que se llama la  
patria española, e l cual se halla 
sobradamente necesitado de energías que le  
vigoricen, de impulsos que le alimenten, y de 
brazos que le sostengan, para que vaya a 
someterse gustoso al suicidio, consintiendo 
que estos elementos que pudieran restaurarle, 
huyan de é l, consumiéndose en risibles 
empresas y en mortíferos combates, realizados 
no en aras de la gloria, sino en aras de la  
vanidad". 070

La España presente estaba necesitando hacerse,
rehacerse mejor, como un quehacer común de cara a l futuro
que se rá , más que como unidad e s p ir itu a l en la f e ,  de cara
a l pasado que fu e . Si había una unidad fundamental era
únicamente la  de la  naturaleza:

"La nueva generación. . .  debiera levantarse 
sobre la división de las parcialidades 
históricas de la Unidad fundamental de que 
blasfeman sin conseguir borrarla, porque es 
f ie l  testimonio de la identidad de nuestra 
naturaleza que no disolverán jamás todas las 
malquerencias juntas de las comuniones 
religiosas, científicas, políticas, 
sociales". 080
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En "Tradición” nos comenta e l  apego a la s  costumbres y 
a l pasado ( la  in flu e n c ia  de inmenso poder, que, e x is te  en 
lo s  pueblos y que co n stitu y e  un baluarte que detien e o ancla  
todo progresivo esfu erzo , toda orien tación  nueva):

"La tradición es todo y no es nada: un mundo
de fantasías y un átomo de 
realidades.significa el legado que un siglo  
hace a otro; esto es, la suma de creencias, 
pensamientos, propósitos, instituciones, 
virtudes y vicios que unas generaciones 
transmiten a las que las suceden". 001

D ele ito  como h istoriad or consideraba apropiado 
aprovechar lo  bueno que hubiese en la  trad ición  pero 
descartando lo s  elem entos in e r te s , cuerpos sin  vida que es 
fuerza enterrar s i  no se quiere p e tr if ic a r  la  Humanidad:

"Es justo que los elementos tradicionales se 
analicen, admitiendo los buenos y útiles, no 
porque hayan siempre existido, sino por las 
excelencia reales que contengan; pero de 
igual suerte debe rechazarse lo mucho que en 
toda tradición existe de falso, convencional 
e inadecuado al ambiente moderno". 002

Y continúa:

" ... la tradición, con todos sus errores, 
utopías y aún crímenes, reina como orgullosa 
soberana en la mayor parte de los pueblos, 
extremando más su despótico yugo en países, 
como e l nuestro, no sé s i por influencia de 
la raza o por condiciones de topografía, dado 
lo accidentado y montuoso del suelo español, 
circunstancias que, según el fatalismo 
natural de Herder, predispone al aislamiento 
de todo extraño e innovador influjo". 083

España y lo s  españoles necesitaban una renovación y una 
puesta a l d ía , un s a l i r  de su propia coraza:

asi DELEITO Y PISUELA, José: "La tradición" en 
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"España, retrogada por instinto y naturaleza, 
debe considerar llegada la hora de acabar con 
ese fantasma resplandeciente que, aunque 
impalpable y vago, todo lo penetra y 
perturba, paraliza la marcha triunfal de la 
civilización moderna, y opone tinieblas y 
muerte al progreso, que es luz y es vida".084

Esta idea de estancam iento y cerrazón en lo  propio
e x i s t ía  en España en todos lo órdenes v ita le s :  en la  
h is to r ia , la  l ite r a tu r a , e l  a r te , la  f i l o s o f í a . . .  la  
economía.

Y D e le ito  nos d irá:

"Como artistas, debemos amar e l pasado, 
manantial inagotable de inspiración poética; 
como hombres prácticos,. . .  debemos estar 
prevenidos para no dejamos arrastrar por ese 
canto de sirenas que ha llenado tantas veces 
de brumas nuestro cerebro,. . .  mirar de frente 
a la tradición, eterna paralizadora de 
energía, y, orientando nuestro espíritu hacia 
e l porvenir, marcar de una vez las fronteras, 
dando a la realidad lo que ésta exige, sin 
que nos ciegue e l brillo deslumbrante de 
magníficas ficciones". 006

Q uisieron id e n t if ic a r  a España -subraya M orillas- con 
la  v is ió n  europea d el mundo y de conformidad con ta l  
id e n tif ic a c ió n  trataron de "orientar la  cu ltura española en 
d irección  a l racionalism o, que campeaba en Europa desde e l  
s ig lo  XVIII". 000

En e s te  sentido  también Giner de lo s  Ríos se pronuncia 
sobre e l  problema:

"De la vida contemporánea, apenas conocemos 
aquí sino la superficie, no su fondo real: 
una como decoración de teatro donde . . .  casi 
todo es figurado; o a lo sumo una especie de 
parodia, una farsa plebeya, burda y mal 
representada.
Las cosas de sustancia, e l pan, e l ideal,

004 ID.
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la cultura, todo ello  es primitivo poco más 
que apariencia; la pedrería, las plumas, los 
toros, la inquisición, la guerra, la 
sangre... eso s i  que es real". 007

In teresa  ante todo, e l  fondo rea l de la  vida  
contemporánea europea; e l  realism o como norma absoluta de 
v id a , signo de la  modernidad au tén tica  para Krause y lo que 
d istin g u e  la  edad presente de la  ceguedad y obcecación de 
la  pasada.

Siguiendo la  misma idea de Giner, d irá  d e le i to ,  en una 
conferencia  d e l C ír c ilo  In stru ctiv o  Reformista de Valencia:

" ... Aquí nuestros elegantes necesitan el 
taylor que les vista a la moda inglesa ..., 
las damas son esclavas del figurín parisién; 
las reuniones son five o'clock o garden 
party; los deportes e l lawn tennis o e l 
football. Si, aquí se comen platos 
franceses..., se bebe cerveza de Baviera; se 
riza e l bigote a lo kaiser,. . .  se educa a los 
hijos en pensionados extranjeros...
Sí, todo eso es c ie r to ..., pero es un 

movimiento ligero y a flor de p iel que no 
pasa del barniz del buen tono y sólo se paga 
de exterioridades brillantes, sin calar en e l 
fondo de las cosas". 088

Los orígenes de e s ta  postura que estim a absurda, mitad 
s u p e r f ic ia l ,  mitad abcecado trad icion a lism o, lo s  remonta e l  
autor a l S. XVI, a la  época de lo s  A ustrias que por sin gu lar  
con traste  fue la  que más nos incomunicó esp iritualm ente con 
Europa:

"El ser español era todo para nosotros. Caían 
en Rocroy y en Montesclaros nuestros viejos 
tercios, vencidos y aniquilados..., y 
seguíamos hablando de nuestra invencible 
Infantería". 080

087 GOMEZ MOLLEDA, M* D.: Los reformadores----
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Mientras la  paz de W esfalia co n v ir tió  en un hecho 
consumado la  lib erta d  r e l ig io s a  y sancionó e l  lib r e  examen, 
a l que debemos la  emancipación de la  c ien c ia ; mientras "las 
a sp irac ion es económicas prevalecían  sobre la s
in tr a n s ig e n c ia s ..."  y la  f i l o s o f ía  extranjera sacaba e l  
pensamiento de lo s  v ie jo s  cauces te o ló g ic o s  y abstractos por 
lo s  que había d iscu rrid o  hasta a l l í  "España, sorda y ciega  a 
e s ta  renovación u n iv ersa l, segu ía  nadando contra la  
co r r ie n te , s in  otra asp iración  que la  re a liz a b le  unidad 
c a tó lic a , luchando en descomunal cruzada contra media 
Europa, arruinándose y desangrándose s in  fru to , pero con 
profundo desprecio  hacia lo s  b ienes m ater ia les, que se  
procuraban o tros p a íse s ;  ajena a lo s  nuevos rumbos que 
seguían en e l lo s  lo s  e s p ír itu s " . 000

Para europeizar a la  España " c a ta lép tic a ” hacía fa l ta  
luchar ante todo contra ese e sp ír itu  tra d ic io n a l que hizo  
e s t é r i l e s  la s  más fecundas in flu en c ia s  y co rr ien tes  de vida  
europea, haciendo que resbalasen por la  corteza d el p a ís sin  
ca lar  en la  roca v iva  d el alma n acion a l, "que era berroqueña 
pura para cuantas mudanzas v in iesen  a a ltera r  sus normas y 
p r e ju ic io s  secu lares" . Así e l  filan trop ism o y e l  f ilo so fism o  
d el s ig lo  XVIII que ya corría  por toda Europa, chocaron con 
nuestras arraigadas preocupaciones y no fueron populares 
porque llevaban marcado e l  s e l lo  d el extranjerism o.

"Con la invasión napoleónica adquirió e l 
españolismo un carácter agudo y febril. El 
furor popular..., estremó sus rencores contra 
toda influencia ultrapirenáica.
La lucha tremenda en que se agitó España 

durante todo el S. XIX, entre el absolutismo 
y la libertad, fue en cierto modo una 
contienda del espíritu castizo y tradicional 
contra e l espíritu nuevo, libre y 
democrático". 001

Para D e le ito , la  única y verdadera revolución  
in te le c tu a l que hasta e l  presente había logrado ca lar hondo 
en la  cu ltura española, inyectándola de vida durante medio 
s ig lo ,  era la  in ic ia d a  por Sanz d el Río:

"Él escaló la cátedra, e l libro, la tribuna, 
el periódico, el Ateneo, e l Parlamento; 
renovó la ciencia jurídica y la ciencia de la  
educación, y la filosofía  y la historia; e 
importó las ciencias sociales; y se tradujo
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en nuevas instituciones y centros 
pedagógicos; y engendró una pléyade gloriosa 
de apóstoles de la enseñanza, que hasta hace 
pocos días tuvo por representante ilustre a 
don Francisco Giner de los Ríos". 092

Pese a todo, tampoco en io s  in ic io s  este  movimiento 
"pasó de una minoría ilu strad a" . Nuestro pueblo s ig u ió  sin  
mirar a Europa en la s  cosas de transcendencia.

D e le ito  an a liza  lo s  avances de España desde e l  d esastre  
de 1.898 hasta 1 .915, destacando la s  an sias de 
"europeización"; de acercamiento a otros p a íses más cu lto s;  
aunque en su mayoría se trataba de in ic ia t iv a s  in d iv id u a les  
o corporativas ajenas a la  o f ic ia l id a d , porque

"La masa general de españoles sigue amando la 
incomunicación con Europa, como ejecutoria de 
españolismo, y mirando con recelo o desdén 
toda tentativa para romper nuestro 
aislamiento secular". 983

Por encima de cualquier idea in d iv id u a l, d irá nuestro  
autor, e s tá  e l  bien de la  co lec tiv id a d  y esto  só lo  podremos 
alcanzarlo  por medio de la  apertura a l mundo, del 
intercambio y comunicación con Europa:

"Deseemos para nuestro país. . . ,  que salga 
definitivamente de la torre de marfil, dcnde 
ha vivido luengos siglos. No es menester que 
reniege de su ser propio, de su alma 
nacional. Respetemos la tradición española... 
pero no sintamos escrúpulo en restaurar 
el árbol secular, podando s i  es preciso, sus 
ramas secas.
. . .  Amemos nuestras glorias legitimas pero 
recojamos también las altas enseñanzas de los 
pueblos más cu ltos...;  la verdad y e l bien no 
tienen fronteras". 804

En esta  obra nos muestra D e le ito  su ta lante eu ropeista  
y su fe  c iega  en e l  progreso de lo s  pueblos.
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Aboga por l a  España de l a  "no v i o l e n c i a " ,
c a r a c t e r í s t i c a  p r o p ia  de la  f i l o s o f í a  k r a u s i s t a .  Y la  
ed u ca c ió n  s e r á  la  p i e z a  c l a v e  para l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o .

". . .  Debemos conservar e l  bien de la  
esperanza. Los pueblos, aún atendiendo a su 
particular in terés, aprenderán que ganan más 
uniéndose que despedazándose". 0BS

Su m enta l idad  e u r o p e i s t a  y avanzada t r a s c e n d i ó  de l a s  
p á g in a s  de su obra a la  r e a l i d a d ,  a l a  p r á c t i c a  c o t i d i a n a .

Siempre in fu n d ió  en sus  alumnos y en c u a n to s  l e  
escucharon  e l  d e s e o  de conocer  o t r a s  c u l t u r a s ,  de v i a j a r ,  de 
v i v i r  l a  e v o l u c i ó n  de l o s  t ie m p o s .

2 . 8 . -  Comprensión I n te r n a c io n a l  y  Educación p o r  la  P a z . -

Una de l a s  n o t a s  que,  en r e l a c i ó n  con l a  f i l o s o f í a  
k r a u s i s t a  de l a  h i s t o r i a ,  debemos s e ñ a l a r  como 
c a r a c t e r í s t i c a  de la  españa de Giner en su t e s i s  de l a  "no 
v i o l e n c i a " .

"Giner se pronunciará insistentemente por la  
no v io len cia  para lograr la  figura de España.
Su obra educativa y reformista se concibe a 
base de la transformación individual del 
hombre. Para Giner, lo esencial del proceso 
reformador radica en la  in terior evolución 
del individuo". BBB

D e l e i t o  como Giner (y  e l  r e s t o  de i n s t i t u c i o n i s t a s ) ,  
d e f i e n d e  e l  e n te n d im ie n to  e n t r e  l a s  n a c io n e s ,  l a  paz e n tr e  
l o s  p u eb lo s  y ,  para e l l o  r e c u r r e  a la  H i s t o r i a ,  a l a  
a p l i c a c i ó n  de é s t a  en l a  v id a  d i a r i a :

"La H istoria, en e l  momento trascendental 
porque hoy pasa e l  mundo, es algo tan actual, 
tan candente, tan vivo, tan "práctico" para 
decidir los destinos del hombre 
contemporáneo, como e l  Derecho y la Economía. 
La Humanidad camina del individualismo a la  
socia lización , del aislamiento a l
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internacionalismo, pese a esas explosiones 
aisladas, atávicas y suicidas de nacionalismo 
carvem ario, que amenazan la  paz del mundo. 
La gran Guerra fue, a su modo, una enorme 
exaltación in tem acion a lista" . 807

Y para r e c o n s t r u i r  l o s  escombros f í s i c o s  y morales  que 
l a  Guerra d e jó  en e l  orbe y d e f e n d e r s e  de una nueva  
c o n t ie n d a  b e l i c o s a ,  " lo s  p u e b lo s  no han t e n i d o  o tro  r e cu rso  
s i n o  buscar  l a  mutua co o p é r a c ió n  por encima de l a s  
f  r o n t e r a s ” . 008

D e l e i t o  propone e l  I n t e r n a c i o n a l i s m o  como l a  ú n ica  
g a r a n t í a ,  como l a  ú n ic a  e sp era n za  para r e c o n s t r u i r  Europa 
sobre  b a s e s  de mutua ayuda, de p l e n a  armonía. Y en e s e  
camino t r a b a ja r o n  "La Soc iedad  de N a c io n e s " ,  "El Tr ib u n a l  de 
La Haya" y l a s  d i f e r e n t e s  Asambleas,  t r a t a d o s  y c o n g r e s o s  
p o l í t i c o s ,  s o c i a l e s  y económ icos:

"Por todo e l lo  trabajan hombres de buena 
voluntad, en Ginebra, en La Haya, en 
P a r í s , . . .  para frenar odios, resolver 
d iferen cias, deshacer p reju ic ios, moderar 
ambiciones.. . suavizar antagonismos y 
convertir en hecho práctico la 
interdependencia y la  cooperación de los 
hombres y los Estados.
Estos hombres han resuelto ser antes que 

ciudadanos de ta l  o cual Patria, ciudadanos 
del mundo. No son románticos y declamadores, 
sino p o s it iv is ta s  y técnicos, que buscan 
medios eficaces y e f ic ien tes  para lograr una 
aspiración común". 000

En "Cultura Contemporánea" aboga igua lm ente  por un 
s e n t i d o  p a c i f i s t a  y mediador de la  H i s t o r i a :

"Se busca a la  H istoria un sentido educador, 
que ya representó e l  francés Lavisse (1.842- 
1.922), y ahora , bajo la  dolorosa
experiencia de la  gran Guerra, se pretende 
que ayude a la  formación del esp íritu

ee7 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El internacionalismo en 
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pacifista en los pueblos. Con tal fin se 
hacen propagandas, se crean instituciones y 
se reúnen congresos internacionales, 
distinguiéndose en tal movimiento novísimo el 
español R. Altamira, el suizo Claparéde y el 
francés Lhéritier". 1000

El representante español en e l  Tribunal de La Haya, era 
como sabemos Altamira; que junto con médicos, so c ió lo g o s , 
educadores, j u r is t a s ,  p o l í t i c o s , . . . .  se afanaron por e l  
mejoramiento m aterial de trabajo, seguridad e h ig ien e . Pero 
su obra magna era laborar por la  paz. Su entrega fue t o t a l ,  
tuvieron que su fr ir  constantes traslad os e in clu so  arriesgar  
su vida en m ú ltip les ocasiones; veamos un ejemplo:

" ... Desde comienzos del pasado mayo vivimos 
en inquietud creciente por haber quedado en 
La Haya el presidente, dos jueces más y el 
secretario general, y no conseguimos noticias 
suyas.
La mayoría de los demás nos encontramos en 

Francia y en continua comunicación para ver 
de recomponer aquí, o en otra parte e l 
Tribunal. Mientras subsista esa posibilidad y 
la de cualquier otra función que los jueces 
podamos realizar, toda mi vida sigue 
pendiente de mi deber que estoy dispuesto a 
cumplir cualesquiera que sean los sacrificios 
que exija". 1001

Pero no bastaba para ev ita r  la  guerra, e l trabajo d e l 
Tribunal y de la s  Asambleas, era p reciso  "crear una alma 
in tern a c io n a l" :

"...Arrancar de cada pueblo e l orgullo ,1a 
ambición y el exclusivismo para s í ,  y e l 
odio, e l desdén y el prejuicio para con los 
otros.
Poe ese camino se ha llegado a fijar la 

vista en la Historia, y a considerar su 
transformación como una de las necesidades

1000 DELEITO Y PIÑUELA José: Cultura Contemporánea 
Tomo V de la Ha Universal del I. Gallach. 
Barcelona, 1.934 p. 214 o.c.

1001 Rafael Altamira A José Deleito 
París 9 Junio 1.940 o.c.
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más perentorias y prácticas para el 
pacifismo". 1002

Había que ir  hacia la  consecusión de lo  que Rodolfo
L lop is denominaría "desarme moral". Porque de nada sirven  -
d irá - la s  conferencias para e l  desarme f í s i c o ,  in clu so  que 
realmente se consiga é s te ,  s i  en cada individuo p e r s is te  un 
soldado en p ie  de guerra. A sí, "hay que desarmar a lo s
pueblos. Pero sobre todo, hay que desarmar la s  co n cien cia s. 
Extirpar de e l la s  cuanto puedan tener de bárbaras 
p reten sio n es . El verdadero desarme es e l  desarme m oral".1003

Hasta p r in c ip io s  de nuestro s ig lo  se consideraba que la  
H isto r ia  debía a p lica rse  para in te n s if ic a r  en cada p a ís  e l  
sentim iento de la  P atria  pero olvidándonos d el respeto a lo s  
demás y a la  verdad; se exaltaban b a ta lla s  y se
menospreciaba a l enemigo; pero siempre e l  orgu llo  n acion al, 
nuestro v a lo r , p reva lecía :

"Recordemos nuestro 1.898, del que muchos 
somos aún supervivientes. Al matadero de S. 
de Cuba y de Cavite fuimos con regimientos de 
chiquillos y barcos de papel... Eramos los 
nietos del Cid, de Pelayo, de Hernán Cortes, 
de Agustina de Aragón...
No sabíamos nada de nuestra organización, de

nuestros recursos y mucho menos de lo que
poseían los americanos.
Y así, borrachos de Historia e ignorantes de 

Historia, fuimos a nuestra "debacle", como 
fueron a la suya, cantada por Zola, los 
franceses de 1.870, ensorbecidos aún por las 
proezas napoleónicas.
La historia al uso, cultivó cuidadosamente 

un abismo de odios e incomprensiones de País 
a País". 10°*

Este fenómeno s o c ia l  es generalizado en toda Europa.

En medio de toda esa p a tr io te r ía , llen a  de grandezas y 
héroes, surgen algunos h isto r ia d o res , que como nos comenta 
e l  Sr. D e le ito , protestan  porque la  enseñanza de la  H istoria

1002 MERCANTIL VALENCIANO, 11 Mayo 22.291(1.932), 1 o.c.

1003 UAPIS, Rodolfo: El desarme moral. Cuad. de Cultura 
XXXIV Tip. Quiles, Valencia, 1.932 p. 9

1004 DELEITO Y PISUELA, José: "La Historia y el 
Internacionalismo" en MERCANTIL VALENCIANO.
19 de Mayo, 22.298 (1.932),1
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"se bastardease y desnaturalizase". Se re fiere  concretamente 
a E. Lavisse y R, Altamira:

". . .  Algunos otros profesores (pero muy
pocos) hemos apoyado con la  palabra o la
pluma esa dirección. Pero eran voces clamando 
en e l  d esierto . La dictadura de Primo de
Rivera estimuló con un certamen de libros ese 
españolismo de "chin-chin". Y en todas partes 
(o en muchas) "cocían habas".
Todas las naciones en 1.914 miraban a l

pasado con ansias de desquite. Todas atendían 
"a lo que fueron"; pero só lo  en e l  instante 
en que fueron más". looc

E sta  s i t u a c i ó n  tan c o n f l i c t i v a  r e p e r c u t i ó  en la
c o n c i e n c i a  u n i v e r s a l .  Y desde  1 . 9 1 8 ,  e l  problema de la
enseñanza  de l a  H i s t o r i a  como p a c i f i c a d o r a ,  s a l i ó  de la  
e s f e r a  puramente e s p e c u l a t i v a ,  para c o n v e r t i r s e  en c u e s t i ó n  
de E s ta d o .  Fue uno de l o s  puntos  de p o l í t i c a  i n t e r n a c i o n a l
que la  "postguerra" tuvo  que p l a n t e a r s e  para la
r e c o n s t i t u c i ó n  e s p i r i t u a l  d e l  mundo. D e l e i t o  nos d i r á :

"Desde 1.918, en que e l  gobierno republicano 
alemán modificó la  enseñanza de la  H istoria, 
despojándola de su tendencioso fin  p o lít ico ,  
e l  problema... ha sido preocupación perenne 
para individuos y corporaciones dedicadas a 
estudios h istoriográficos, morales, p o lítico s  
o pedagógicos". 1006

Dos a s p i r a c i o n e s  fundam enta les  - según  D e l e i t o -  informan  
l a  campaña. Es la  primera que,  s in  p r e j u i c i o  de l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  r e g i o n a l e s  y l o c a l e s ,  s e  o r i e n t e  
l a  H i s t o r i a  de cada p u e b lo ,  e n fo cá n d o la  en e l  cuadro de 
to d o s  l o s  demás con q u ie n e s  en cada época c o n v i v e ,  
i n t e r n a c i o n a l i z á n d o l a ,  r e s u c i t a n d o  a s í  la  H i s t o r i a  
U n i v e r s a l .

La segunda e s  combatir  en cada nac ión  l o s  t e x t o s  
e s c o l a r e s  de H i s t o r i a  apasionadamente h o s t i l e s  para l a s  
demás n a c i o n e s ,  b ien  logrando que l o s  in ter v en g a n  l o s  
g o b i e r n o s ,  con s u p r e s i o n e s ,  r e s t r i c c i o n e s  o normas de puro 
o b j e t i v i s m o  c i e n t í f i c o ,  b ien  d en u n c iá n d o lo s  a l a  o p in ió n  
g e n e r a l ,  y en p a r t i c u l a r  a m aestros  e h i s t o r i a d o r e s .

1005 i d .

íooB DELEITO Y PIÑUELA, José: "La H istoria y e l 
Internacionalismo" en MERCANTIL VALENCIANO, 
26 Mayo 22.304(1.932),!
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Esta preocupación por la  paz y en general por e l  
enfoque que se le  dé a la  H is to r ia , tuvo una continuidad en 
lo s  d ife r e n te s  congresos y reuniones:

-Congreso de la  Sociedad de Naciones (B ru selas, 
diciembre de 1 .919 ).

-Congresos in tern acion a les de "educación moral" reunidos 
en Ginebra (1 .9 2 2 ), Roma (1 .9 2 6 ) y París (1 .9 3 0 ) y su 
órgano permanente en La Haya.

-Congresos pedagógicos habidos desde 1.925 a 1.929 en 
Stocolmo, Ginebra, La Haya, Locarno, Elsenor y B. 
A ir e s .

-La Federación U niversal de A sociaciones Pedagógicas 
(WORLD FEDERATION OF EDUCATION ASS0CIATI0NS) en sus 
congresos de San Francisco (1 .9 2 3 ) y Ginebra (1 .9 2 9 ).

-Asambleas r e l ig io s a s  como la  Conferencia u n iversa l d el 
cr istian ism o  p ráctico  en Stokolmo (1 .9 2 5 ) y e l  Congreso 
de la  Paz por la  escu ela  (Berna, 1 .9 2 6 ).

-Las Asambleas h is tó r ic a s  reunidas en Berlin  (1 .9 2 4 ) ,  
Chicago (1 .9 2 5 ) , F ila d e lf ia  (1 .9 2 6 ) y e l  Congreso 
In ternacional de C iencias en Oslo (1 .9 2 8 ).

Nuestro autor, s ig u ió  muy de cerca e s ta  labor, bien a 
través de sus lec tu ra s o de sus contactos con e l  extranjero:

"La necesidad de intervenir los manuales, 
limpiándolos de estridencias y prejuicios 
patrioteros, ha movido a muchas entidades. La 
"Dotación Camagie" realizó desde 1.921 su 
información sobre los libros escolares "de la 
traguerra" en 22 países europeos, demostrando 
que los más continúan siendo opuestos al 
espíritu de concordia internacional.
Unas cuarenta naciones hay ya adheridas al 

“Comité Internacional de Historiadores", que 
con tal orientación ha creado el ANNUAIRE 
INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE y 
el BULLETIN des Sciences Historiques". 1007

Es n ecesario  un "desarme moral -según D e le ito -  para 
poder lle g a r  a l m ateria l, y a le ja r  e l  fantasma de la  guerra.

1007 i d .
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La enseñanza  de la  H i s t o r i a  puede c o n t r i b u i r  mucho a 
e s e  f i n ,  y l o s  p r o f e s i o n a l e s  de e l l a  - d i r á  n u e s t r o  a u to r -  
"tenemos en t a l  punto una m is ión  sagrada".

De hecho,  a lguno de l o s  o b j e t i v o s  se  lo g r a r o n .

". . .  Se rea lizó  un gran esfuerzo por parte de 
las instancias internacionales y sin d ica les  
para eliminar . . .  todo aquello que su sc ite  e l  
chauvinismo, la  xenofobia y e l  racismo". 1008

D e l e i t o  no c e s ó  en su empeño de fomentar e l  p a c i f i s m o ,  
t a n t o  desde  su a c c ió n  d o c e n te  como a n i v e l  p e r i o d í s t i c o ,  
dando n o t i c i a s  de l a s  d i f e r e n t e s  o r g a n i z a c i o n e s  que a t a l  
f i n  s e  creaban .  1009

En 1 .9 3 2  s e  c r eó  la  C o n fe r e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  para la  
Enseñanza de l a  H i s t o r i a ,  c o n s t i t u y e n d o  p o s t e r io r m e n te  
c o m is io n e s  n a c i o n a l e s  en v a r i o s  p a í s e s ,  para la  d i f u s i ó n  de 
l a s  a s p i r a c i o n e s  que la  informan. La de España, s e  d i v i d í a  
en dos grupos:  h i s t o r i a d o r e s  y ed u ca d o res ,  f ig u ra n d o  e n t r e
e l l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de d i f e r e n t e s  e s ta m en to s  e 
i n s t i t u c i o n e s :

"Don Rafael Altamira, por la  Academia de la  
H istoria, e l  vicepresidente de las Cortes D. 
Domingo Bamés, por e l  Institu to  Escuela 
matritense; los catedráticos d. Landelino 
Moreno (de la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles) y D. Pedro Aguado (de 2* 
Enseñanza) y los de Universidad Sres. D eleito  
(Valencia), Alcázar (Murcia) y Viñas Mey 
(Santiago)". 1010

D e l e i t o  nunca v i v i ó  a fer ra d o  a l  pasado ,  s i n o  por e l  
c o n t r a r i o ,  fu e  ev o lu c io n a n d o  a l a  par d e l  mundo. 
"Consideraba que l o s  t iem pos  eran de i n t e n s a  r en ovac ión  
y que había  que v i v i r l o s " .

Nuestro  a u t o r ,  t r a b a jó  con s tan tem en te  desde  to d o s  l o s  
medios a su a l c a n c e  para dar a l a  enseñanza de la  Ha , una 
o r i e n t a c i ó n  s e r e n a ,  humana y r e s p e tu o s a  para con to d o s ;

1 0 0 8  DEBESE, M. y MIALARET, G .: Historia de la Pedagogía II .
Ed. Oikos-Tau. Barcelona, 1.974 p. 262

MERCANTIL VALENCIANO, 14 enero, 22.501(1.933),3 

i° io  MERCANTIL VALENCIANO, 23 marzo, 22.573(1.933),6
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defendió siempre la  paz y la  armonía entre los pueblos y por 
supuesto entre lo s  in d iv id uos.

Sin embargo, años después é l  su fr ió  en su propia 
persona, la  in to lera n c ia , in ju s t ic ia  e incomprensión de 
fanatism os p o l í t ic o s .

El sen tid o  p a c if is ta  defendido durante años, acabó con 
la  Guerra C iv il Española; y volvim os a considerar la  
H isto r ia  como un estud io  "puramente esp ecu la tiv o , tarea de 
erudición  o a lto  recreo e sp ir itu a l"  y por supuesto a 
u t i l i z a r la  como "arma de adoctrinam iento p o lít ic o " .

La educación para la  paz -d irá  Altamira- deberá ser  
esencialm ente so c ia l y c ív ic a , a la  búsqueda de "hombres 
comprensivos, to lera n tes  . . . ,  dotados de la  s u f ic ie n te  
repugnancia por lo s  procedim ientos de v io le n c ia  para no 
adoptarlos por s í  n i con trib u ir  a que o tros lo s adopten, y 
a b ierto s a la  estim ación de buenas cualidades y obras del 
prójimo, sea cual fuere su raza, r e lig ió n  o idioma". 1Dn

3 .-  LA CONCEPCION DE LA EDUCACION Y SU REFORMA. -

De entre todas la s  c a r a c te r ís t ic a s  que se  le  atribuyen  
a lo s  in s t i tu c io n is ta s ,  es la  vocación docente la  que mejor 
d efin e  todo e s te  movimiento; tanto en lo s  in ic io s  -en la  
formación de la  In s t itu c ió n -  como en la  p o ster io r
propagación de sus id eas.

Un gran número de e l lo s  procedían de puestos o f ic ia le s  
de la  enseñanza que se habían v is to  obligados a abandonar, 
renunciando voluntariam ente a ra íz  de la "cuestión  
u n iversitar ia"  de febrero de 1.875 y, otros como D e le ito , 
cursaban sus estu d io s cuando in ic ia n  sus contactos con todas 
e s ta s  id eas.

El propósito de nuestro autor de dedicarse a la  
enseñanza, queda bien patente en su Expediente: firma
repetidas in sta n c ia s  para p a rtic ip a r  en oposiciones a
cátedra. Fueron años d i f í c i l e s  para é l  -nos comenta Da 
V irg in ia - , porque "aparte d el esfuerzo in te le c tu a l propio de 
la  s itu a c ió n , como lo s  tr ib u n a les eran bastante  
conservadores y é l  ten ía  fama de l ib e r a l ,  pues esto  era un 
obstáculo para la  consecución de la  p laza y a sí le  ocurrió  
en repetidas ocasion es" .

En su juventud, por otra p arte , era ya un in c ip ien te  
conferenciante en "La Unión E scolar" .

1011 ALTAMIRA CREVEA, Rafael: "La enseñanza de la H* 
la Paz" en B.I.L.E., 865(1.932),132
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No dejó nunca de ejercer  un profundo m agisterio:
Antes de ser ca ted rático  lo hacía desde las  páginas de

r e v is ta s  y periód icos -ah í tenemos todos sus a r t íc u lo s  de 
Juventud fundamentalmente en EL CARDO- y, posteriormente en 
la  cátedra, en e l  Ateneo, en lo s  C ongresos... y, aún cuando 
fue expedientado s ig u ió  ejerciénd o lo  a través de sus obras, 
su correspondencia y sus consejos a d isc íp u lo s  y amigos. 
Pese a ser una etapa d i f í c i l ,  é l  supo encontrarle un 
ob jetivo ; de hecho, fueron lo s  años en que e sc r ib ió  e l  
grueso de su obra.

El tema pedagógico aparece de modo constante en todos
sus e s c r i t o s ,  en toda su obra.

Hemos resumido e l  pensamiento educativo de José D ele ito  
y Piñuela en tr e s  grandes apartados, re fer id o s  
respectivamente a su f in a l id a d , su aportación a la  enseñanza 
y su actitud  reform ista . Pretendiendo de e s ta  manera, 
d elim itar  la s  p r in c ip a le s  l ín ea s  de sus planteamientos  
pedagógicos.

3 . 1 . -  F i n a l i d a d . -

Para lo s  in s t i tu c io n is ta s  educar equivale a hacer
hombres, es d ec ir ,  desenvolver in te g ra l ,  ind iv id ual y 
socialm ente la s  potencias in te le c tu a le s ,  morales, a fe c t iv a s  
y f í s i c a s .  Giner y lo s  suyos desean entregar a la  sociedad  
hombres completos, hombres que supieran escuchar, le e r ,
pensar y d ecir  lo que piensan. Hombres ab iertos a todos
lo s  ámbitos del in teré s  humano en la  vida y en e l  mundo. Y 
en e s ta s  ideas se fue formando nuestro autor.

En d e f in i t iv a  podemos afirmar con Gómez Molleda "que la  
obsesión por e l  hombre entero perseguirá a Giner desde lo s  
primeros momentos de su docencia hasta sus últimos años en 
la  In st itu c ió n " . Trabajo en común entre profesores y 
alumnos, ayuda a cada uno en particu lar y atención a la  
formación de la  personalidad no só lo  in te le c tu a l ,  sino  
moral, del educando, "al desarro llo  de su carácter , del  
sentido  general de su e s p ír itu  y de su conducta en la  vida". 
1 0 1 2

D ele ito  conoció a Giner y a s i s t ió  a algunas de sus 
cautivadoras p lá t ic a s .  Con maestros como Giner, H. B. 
C ossío, Codera,Sales y Ferré, Morayta, Ortega R u b io , . . .  José  
D ele ito  fue formando y enriqueciendo su carácter , su 
personalidad .

Su concepto de la  educación es tá  inspirado en la s  ideas  
I n s t i t u c io n i s t a s :

1012 GOMEZ MOLLEDA, Ma D.: Los reformadores----
p. 209 o .c .

465



Educación por y para la  vida. La escu e la , por tanto, 
debe estar  en medio de la  vida y e s ta  a su vez, debe 
penetrar entera en la  e scu e la . El mundo entero debe ser  
desde e l  primer in sta n te ,  objeto de atención y materia de 
aprendizaje para e l  niño. La escu ela  no ha de ser la  imagen 
de la  vida, sino la  vida misma. Escuela de la vida, por la  
vida y para la  vida.

Enseñanza in tu i t iv a ,  con mucho d iá logo , con apuntes 
personales en lugar de l ib ro s  de te x to ,  con trabajo manual, 
p rácticas  de laboratorio , juegos, deporte, excursiones por 
e l  campo; y sobre todo, re la c io n es  fa m il ia re s ,  entre  
profesores y alumnos.

Estos p r in c ip io s  b á s ico s , lo s  l le v ó  a la  práctica  
nuestro autor en su tarea docente, tanto desde su cátedra de 
la  Universidad, como a través de sus e s c r i to s  p e r io d ís t ic o s ,  
también dando conferencias, cursos, c u r s i l lo s ,  y en general 
atendiendo a cualquier persona que req u ir iese  su atención, 
ya fuese o no alumno de su cátedra.

En opinión de sus alumnos, y concretamente en la del
Profesor San Valero, "sus c la se s  eran m agistra les , no tanto  
por su capacidad oratoria  como por su preparación. Porque
don José preparaba sus c la se s  a d ia r io .  Nos daba sus
apuntes. Era un m agisterio muy d irecto" . 1013

Todos e s to s  hombres, tienen una mentalidad reformista;  
todos tratan de rea liz a r  en s í  mismos, cada uno a su modo, 
e l  hombre nuevo.

Se imponía la  in tu ic ió n , e l  trabajo personal y creador, 
la  individualidad de la  acción educadora en e l  orden 
in te le c tu a l ,  continua, re a l ,  v iva , dentro y fuera de la  
c la s e ,  en todos lo s  órdenes.

Todos lo s  profesores in s t i tu c io n is ta s  se preocuparán de 
no desdeñar "ni una so la  ocasión de intimar con los  
alumnos", de es ta b lecer  una constante acción personal de lo s  
e s p ír i tu s ,  mediante una vida de re lac ion es  fa m ilia res .

Nuestro autor, en su quehacer d ia r io  dió muestras de 
la s  enseñanzas recib idas por sus maestros: dedicó una
atención e sp e c ia l  a l alumno, dedicó su vida a la  enseñanza y 
su preocupación constante fue, la  regeneración del individuo 
a través de la  educación: de e s te  modo podría lleg a rse  a la
regeneración de España. A es ta  tarea contribuyó por medio de 
la c la s e ,  e l  l ib r o ,  la conferencia, la  r e v i s t a . . . .  e tc . No 
cesó de trabajar activamente en su d is c ip l in a ,  manteniendo 
a s í  mismo una loable preocupación por sus d ic íp u lo s .

1013 Entrevista con Don Julián San Valero Aparisi.
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D ele ito ,  consciente  de la s  transformaciones s o c ia le s  
que se iban produciendo, pretendía educar al individuo de 
acuerdo a esa rea lidad , en la  cual tendrá que v iv ir .

Su f in a lid ad  era d esarro llar  todas la s  fa ce ta s  del  
individuo. Poner a é s te ,  en d isp o sic ió n  de e l e g ir ,  
proporcionándole todos lo s  recursos n ecesarios  para e l l o .

D esarrollar todas la s  cualidades personales, l le g a r  a 
despertar la  conciencia  de lo s  individuos, era para é l  muy 
importante; tanto como la  mera transmisión de contenidos;  
eq u ilib rar  ambos aspectos fue tarea a la  que dedicó gran 
es fu er z o .

Destacamos algunas de la s  opiniones de sus d isc íp u lo s  y 
compañeros, en torno a la  educación y enseñanza:

"Y Deleito nos aficionó a la Historia.
Ya no veíamos en ella  el tormento antipático 

de nuestra memoria, sino el campo fecundo de 
nuestra inteligencia. Con su voz suave y 
comprensiva, casi sin miramos, explicaba y 
explicaba; apenas nos preguntaba porque 
estaba seguro de que asimilábamos sus 
enseñanzas, y acudíamos a su clase, sin 
faltar un solo día.
Han pasado muchos años..., y bien puede 

estar orgulloso el viejo profesor, de que no 
se perdió la semilla que él arrojó". 1014

La labor de José D ele ito  obtuvo sus resultados y sus 
d isc íp u lo s  a s í  le  recuerdan con grato cariño a través de lo s  
años. Don Julián San Valero por ejemplo, recuerda 
s itu a c io n e s ,  fra se s  hechas y hasta sigue conservando ese  
"Don José" como forma cariñosa y respetuosa para 
rememorarle.

Su m agisterio d ir e c to ,  y sobre todo continuado a través  
de muchas generaciones de valencianos p e r s is te  aún; su labor 
como la de sus maestros, fue sem illa  que germinó; 
potenciando a s í  la s  cualidades humanas que lo s  
in s t i tu c io n is ta s  querían c u lt iv a r  para obtener e l  "hombre 
nuevo", e l  hombre reformado, en suma para regenerar España 
mediante la  cultura y la  educación de sus gentes, f in  último  
a l que tendían en su logro educativo.

José D ele ito  parte de la  u n if ic a c ió n , bajo su mismo 
ep ígrafe  -cu ltura  general- de los  dos primeros n iv e le s

1014 FERRANDIS TORRES, M.: "El profesor Deleito, maestro, 
compañero y amigo" en SAITABI. 35-38(1.950),8
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educativos: la  Primaria y la  Segunda Enseñanza, fren te  a
grados superiores, de lo s  que se d ife re n c ia  netamente.

Ambos n iv e le s ,  e l  primario y e l  secundario, habrán de 
c o n s t i tu ir  la  cultura general, "enciclopédica" del alumno, 
de cara, no só lo  a su función p a rt icu la r  en la  v ida, sino  
también a su cualidad y misión to ta l  como hombre, lo que
traerá como consecuencia en e l  terreno d id á c t ico , que e l
número de materias en ambos deberá ser  e l  mismo,
d istingu iénd ose  tan só lo  por su extensión y profundidad, de 
modo que cada curso esco lar  descanse perfectamente sobre e l  
d esarro llo  alcanzado en e l  inmediatamente superior. En e s te  
sen tid o , D ele ito  considera p rec iso  "regenerar la  enseñanza 
de primeras letras" para obtener e l  rendimiento adecuado en 
la  enseñanza secundaria y fa c u lta t iv a .

Consciente del excesivo  d esarro llo  de la  memoria en 
menosprecio de la  in te l ig e n c ia  en la  Segunda Enseñanza y 
B a ch illera to , c r i t i c a  e l  sistem a educativo en cuanto que 
"hace del hombre un fonógrafo, niega y e s t e r i l i z a  sus más 
b e l la s  d isposic iones"  y propone como a lter n a t iv a s:

" ... Sembrar la semilla de la Ciencia, donde 
sólo crecen plantas parásitas; pero se impone 
para esto que la Ciencia sea una verdad, 
rompiendo ya con viejos moldes de escuela, 
hábitos funestos consagrados por una 
tradición absurda.
Combatamos la rutina, combatamos la 

ignorancia, y aún podremos recuperar el 
puesto de pueblo culto, instruido y 
progresivo". 1016

Imbuido por e l  e s p ír itu  in s t i t u c io n is ta ,  D e le ito  s in t ió  
muy pronto la  inquietud pedagógica, la  preocupación por los  
males que aquejaban a la  enseñanza.

Siguiendo e l  d iscurso  de Echegaray en e l  Ateneo de 
Valencia considera p r io r ita r io  luchar contra "dos males: la
ignorancia y la  ru tina" . No basta que la  enseñanza e x is ta ,  
es p rec iso  que tenga condiciones que la  hagan apta para dar 
seguros fru to s .  Era urgente una d ig n if ic a c ió n  de la  
enseñanza en general y para e l l o ,  lógicamente había que 
empezar por lo s  primeros n iv e le s .

Nuestro autor, considera importante que la  primera 
enseñanza sea algo se r io  y sobre todo ú t i l ,  ya que s i  es to  
no ocurre, no habrá manera de lograr que de la s  aulas salgan  
hombres ilu strad os  y cu lto s;  conscientes de su realidad y 
capaces de l le v a r  a cabo la s  transformaciones que e l  pa ís  
n e c e s i t a :

1 0 1 5  DELEITO Y PIÑUELA, José: "La ignorancia y la  rutina"
en EL CARDO. 292(1.899),5  o .c .
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" . . .  Una d e l a s  c a u s a s  fu n d a m en ta les p or l a s  
que f a l l a n  n u e s t r a s  re fo rm a s e d u c a t iv a s  e s  
p orq ue l a  I n s t r u c c ió n  P r im a r ia  e s  un m ito .
E x is t e n  c e n te n a r e s  d e  p la n e s  d e  e s tu d io  p ara  
e l  B a c h i l l e r a t o ,  F a c u lta d e s  y  e s c u e la s " .1016

S e  p o t e n c i a  l a  m e m o r i z a c i ó n  e n  m e n o s p r e c i o  d e  l a s  d e m á s  
f a c u l t a d e s ,  t a n t o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  co mo  e n  l a  
s e c u n d a r i a .  Y e s  p r e c i s o  - s e g ú n  D e l e i t o -  e n s e ñ a r  a p e n s a r  a l  
a l u m n o ,  r e t o m a r  e l  p r o b l e m a  y  a c t u a r  c o n  m e t o d o l o g í a  má s  
a c o r d e  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  N u e s t r o  a u t o r  c o m o  G i n e r  e s t á
e n  c o n t r a  d e l  s i s t e m a  m e m o r i s t a ,  m e c á n i c o .  No s e  t r a t a  d e
i n s t r u i r  a l  n i ñ o  c o n  u n a  s e r i e  d e  c o n o c i m i e n t o s  
a c u m u l a t i v o s ,  s i n o  d e  a y u d a r  a  s u  p r o p i a  f o r m a c i ó n  c o mo
p e r s o n a  l i b r e  p o r  m e d i o  d e  u n a  e d u c a c i ó n  c o n v e n i e n t e  y  
a d e c u a d a ;  d e  i n c u l c a r l e  l a s  f o r m a s  y  c r i t e r i o s  p a r a  s u  
m o v i l i d a d  e n  l a  s o c i e d a d  e n  q u e  v i v e ,  y  s ó l o  s u b s i d i a r a  y  
p o s t e r i o r m e n t e ,  i n s t r u i r l e  e n  l o s  s a b e r e s  d e t e r m i n a d o s  y
c o n c r e t o s .

A n t e  l a  e v i d e n c i a  d e  l a  r e a l i d a d  e  i n t e n t a n d o  s u b s a n a r  
l o s  d e f e c t o s ,  a n o t a :

" . . .  Bueno e s  que s e  a t ie n d a  a la  m em oria, 
p ero  no d e s a te n d ie n d o  l a s  demás f a c u lta d e s ;  
p u es  o b l ig a r  a que s e  aprendan la s  c o s a s  s i n  
e n te n d e r la s  e s  una t i r a n í a  m on stru osa , 
r e v e la d o r a  d e la  más d e se n fr e n a d a  e s t u l t i c i a .

Y s i n  em bargo, ta n  fu n e s to  h á b ito  im pera  
d u r a n te  l a  segunda E n señ an za , s ien d o  ca u sa  
p r im o r d ia l d e que é s t a  s e a  i n ú t i l ,  y  aún no 
s e  v e n c e  en tera m en te  d en tro  d e  l a s  
U n iv e r s id a d e s .

M ien tra s  l o s  n iñ o s  d e  P rim era  Enseñanza no  
sep a n  más que r e p e t i r  muy d e p r is a  que D io s  e s  
un S e ñ o r . . . e t c ,  y  que  pronom bre e s  l o  que s e  
pone en lu g a r  d e l  Nombre, s i n  d a rse  c u e n ta  de  
s i  e s t e  Lo e s  un t r a s t o  o una z a p a t i l l a ,  n i  
mucho menos s i  s e  pone p or g u s to  o por p a sa r  
e l  r a t o ,  no habremos a d e la n ta d o  mucho, por  
más v u e l t a s  que demos en  l a  m e r it ís im a  obra  
d e l a  r e g e n e r a c ió n  d e  l a  en señ an za" . 1017

E s t o s  y  o t r o s  c o m e n t a r i o s  a n á l o g o s  s e r á n  h a b i t u a l e s  e n  
s u s  a r t í c u l o s .  No t i e n e  i n c o n v e n i e n t e  e n  d e s v e l a r  l a s  l a c r a s  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ;  s u  c r í t i c a  e s  c a s i  s i e m p r e  
c o n s t r u c t i v a  e n  t a n t o  q u e  a i r e a  l o s  p r o b l e m a s  y  p r o p o n e  
s o l u c i o n e s .  Su a f á n  d e  r e f o r m a  v a  más  a l l á  d e  l a  s i m p l e  
l e g a l i d a d .

1016 ID.

1 0 1 7  DELEITO Y PIÑUELA, J o s é :  "Mas so b r e  l a  Enseñanza" en 
EL-CARDQ, 3 2 4 ( 1 . 9 0 0 ) ,  7 o . c .
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" . . .  La mala calidad, la rutina, la falta de 
medios prácticos de estudio, eso es lo que 
urge corregir en la Segunda Enseñanza, s i  se 
quiere hacer algo más que uno de tantos 
Planes como desde el año 81 se han pensado 
con peor o mejor acierto, aunque sin otro 
resultado práctico que llenar inútilmente 
innumerables pliegos de la Gaceta". i o i b

Son lo s  años en que se in ic ia n  gran número de reformas, 
pero ninguna trasciende de la s  páginas de la  Gaceta, El 
Marqués de Pidal ocupa e l  M inisterio  de Fomento, sus 
innovaciones no son siempre ú t i l e s  y convenientes.

D e le ito  c r i t i c ó  en su cesivos  a r t íc u lo s  la p o l í t i c a  de 
e s te  M in ister io , recurriendo para e l l o  a hechos con cretos: .

-Decretos sobre Segunda Enseñanza.

-Normativa de Exámenes.

-Nombramiento de algún que otro Catedrático.

-Metodología en la  enseñanza,. . .  e t c .

Son comentarios muy d ir e c to s  lo s  que nos presenta y en 
algunos casos, rev isten  bastante dureza pero la  realidad no 
debía ser demasiado halagüeña.

Nuestro autor aboga por la s  enseñanzas p rá ct ica s ,  como 
único medio de levantar e l  p a ís  económicamente; c r i t i c a  al 
sistem a educativo que sigue privando lo s  estudios teó r ico s  
sobre lo s  p rácticos:

"___ Siguen nuestras 10 Universidades
fabricando de cualquier modo, abogados y 
Doctores en alarmante profusión, con lo cual 
se apiñan los jóvenes en un mismo camino 
obstruyéndose el paso; mientras sólo hay para 
toda España 8 Escuelas de Artes y Oficios a 
las que no concurren más de 3.027 alumnos 
cada año; mientras las Granjas Experimentales 
y las Estaciones Enológicas arrastran vida 
lánguida y mísera". 1018

ioib DELEITO Y PIÑUELA, José: "La segunda Enseñanza" en 
EL CARDO, 327(1.900), 5 o.c.

i o i b  Escrito Hológrafo sobre "Justicia, Enseñanza, Medicina 
y Viajes", p. 32-33 
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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A través de sus e s c r i t o s ,  D e le ito  r e a l iz a  un estudio  
minucioso sobre la s  reformas de la  Segunda Enseñanza, siendo 
Ministro de Instrucción  Publica e l  Sr. Grcía A lix .

Analiza las  d ife r e n te s  asignaturas del Plan de Estudios 
considerando la  conveniencia o no con respeto a la  Segunda 
Enseñanza; la  reducción de amplitud en algunas á r e a s . . . ,  e l  
numero de asign atu ras, . . . e t c .

"___ Cuatro cursos de Geografía es mucha
Geografía para los que no quieran competir 
con las sociedades explotadoras de las 
regiones polares o de las selvas vírgenes de 
Africa". 1020

Y continúa:

"Contrasta semejante despilfarro con la 
parquedad de que es objeto la Historia 
Universal, asignatura que, por su extensión 
vastisima y su carácter de general cultura, 
merecía bien el honor de un par de cursos, 
por lo menos. Que un bachiller sea punto 
fuerte en "senos y cosenos", s i  al mismo
tiempo ignora  el fundamento de las
modernas sociedades, no ha de librarle de su 
justo ridículo, vaya donde vaya". 1021

Considera D ele ito  un exceso de erudición estudiar en 
la  segunda enseñanza S ocio lóg ica  e H istor ia  de la  
Literatura:

"La primera, s i  tiene importancia es en la 
Facultad de Letras, y para eso, según e l  
nuevo plan, se estudiará en EL DOCTORADO de 
la misma; la segunda ni aún está incluida en 
dicha Facultad, aunque debiera estarlo".1022

Había también a c ier to s  en es te  Plan, con lo s  cu a les , e l  
se mostró muy sa t is fec h o :

1020 IBID. CARDO, 327(1.900),5

1021 id.

1022 id.
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“Hallamos excelentes ideas en el nuevo plan, 
tales como crear, con carácter obligatorio, 
cátedras de Inglés y Alemán, dar una amplitud 
al estudio de Geografía y la Historia de 
España, y establecer una asignatura especial 
de Higiene, en el país más sucio de todos los 
países, donde las prácticas del desaseo y el 
descuido en todo forman casi un dogma que es 
objeto fervoroso”. 1023

En general, c r i t i c a  la  mala calidad , la  ru tina , la  
f a l t a  de medios p rácticos  de estu d io , la s  condiciones  
m ateria les de la s  e s c u e l a s , . . .  e tc ;  y propone como 
a lter n a t iv a  para ev ita r  todo eso , la  "buena voluntad y sobre 
todordinero, dinero para g a sta r lo  en la  instrucción  
pública", a l igual que otros p a íses  como Francia, 
In g la terra , Suiza, B élgica o lo s  Estados Unidos.

Problema é s te ,  h is tó r ic o  en la  Educación Española, pues 
90 años después nuestra enseñanza sigue aquejada d e l mismo 
mal. Hemos evolucionado con lo s  años, pero nuestras escu elas  
continúan estando mal equipadas y nuestros planes de estudio  
albergan alguna que otra contradicción metodológica y 
pedagógica. Y lo que es más, se sigue concediendo más 
importancia a la  enseñanza superior que a lo s  primeros 
n iv e le s  educativos. Quizás estamos todos un poco 
obsesionados con los  contenidos y s in  pretenderlo , dejamos 
un poco de lado al individuo, a la  persona en s í .

Huchas han sido la s  reformas le g a le s  que han afectado a 
nuestra enseñanza (reformas en su mayoría que han caido en 
e l  vac io , pues f a l l a  la  finan ciación  económica para 
l le v a r la  a la  p ráctica ) y de hecho, hoy en 1.989 estamos en 
lo s  in ic io s  de una nueva etapa de reformas.

El tema de a financiación  y del presupuesto para la  
educación, preocupó bastante a D e le ito ,  en cuanto que de 
é s te  dependía en gran manera la  rea liza c ió n  de los proyectos  
ed u ca tiv o s .

C rit icó  siempre la  reducción presupuestaria de que era 
objeto la  educación, mientras aumentaban lo s  gastos de otros  
estamentos como por ejemplo e l  e j é r c i t o .

" ... Pensar en aumentar los gastos de guerra 
y reducir los de fomento, es cosa que no se 
concibe,. . .  esto es marchar contra la 
corriente.
En un país donde los maestros se mueren de

1023 i d .
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hambre, donde la mayor parte de los 
habitantes tienen igual cultura que los 
moradores del Riff, donde la ciencia es un 
mito, y la protección al estudio una 
ilusión,. . .  donde ocurre todo esto y mucho 
más, pensar en reducir los gastos referentes 
a enseñanza y obras públicas, es simplemente 
absurdo". 1024

La universidad constituyó  para D ele ito  la  base de sus 
enseñanzas. Durante c a s i  40 años e je r c ió  la docencia en 
e l l a .

Uno de los  temas más frecuen tes  en sus in vestigac ion es  
fue e l  de la  pedagogía u n iv e r s i ta r ia .

Sobre todos lo s  problemas u n iv e r s i ta r io s ,  por razón de 
su cátedra, e l  que le  preocupó fue e l  de la  enseñanza de la  
H is to r ia .

En v a r ia s  ocasiones nuestro autor, manifestó a través  
de sus a r t íc u lo s  la  mala s itu a c ió n  en que se encontraba la  
enseñanza superior, como consecuencia lóg ica  de un 
agravamiento de problemas, in ic ia d o  ya en la  enseñanza 
primaria; precisamente en su d iscurso  de apertura de curso 
en la  universidad, d ise r tó  sobre "La enseñanza de la  
H istor ia  en la  Universidad Española y su reforma posible".En  
é l  an a liza  lo s  problemas que se plantean en la  educación 
superior , centrándolo en la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras; 
pero la s  a lte r n a t iv a s  que propone son válidas para toda la  
enseñanza u n iv e r s i ta r ia .

En e s ta  obra r e f l e j ó  todo su afán de reforma; nos 
ocuparemos de e l l o  posteriormente a l  analizar su actitud  
re fo rm ista .

Veamos algunos comentarios sobre e l la :

"Es un estudio serio, honrado y fundado, no 
ya de la enseñanza en la historia, sino del 
proceso de nuestra universidad, de la
enseñanza oficial, de la legislación sobre 
enseñanza, de la autonomía universitaria y de 
mucho más.
Es sumamente interesante cuanto escribe 
Deleito sobre los planes de estudio, ley de 
instrucción pública y sus reformas, y hasta

1024 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Economias en Fomento"
en EL CARDO. 288(1.899)6

473



intentos tan plausibles como los de Chao y 
Gamazo". 1026

Uno de los  problemas que d etecta  en la  Universidad es  
la  ausencia de formación pedagógica y es ta  carencia no só lo  
a fecta  a lo s  futuros profesores de H isto r ia , sino a los de 
todo orden de enseñanza.

"Nuestra Universidad actual, no sólo es 
demasiado burocrática, sino también demasiado 
solemne, y apegada a las formas y a los 
nombres más que a las sustancias y a las 
realidades". 1026

D ele ito  concibe la  enseñanza con un carácter
eminentemente p ráctico: Formar a l individuo. Objetivo
d i f í c i l  de cumplir s in  unas previas reformas.

"Sería soñar querer trocarla, de pronto y 
como por ensalmo, en un taller de pura 
elaboración científica, prescindiendo de
toda obra educativa, de cultura general, de
asimilación intensa, de conocimientos ya 
elaborados y de la formación profesional que 
habilite para el ejercicio de las carreras. 
En suma: copiar al pie de la letra el tipo de 
universidad alemana, quizás incompatible con 
nuestro espíritu latino.
Necesitaríamos para intentarlo un

bachillerato especializado, y otra porción de 
centros e instituciones docentes que no 
existen . . .  Necesitaríamos, sobre todo, un 
ambiente social muy distinto al nuestro".1027

Para que la  educación cumpliese su f ina lidad  
prim ordial, era preciso  un profundo cambio so c ia l:  un ser
con sc ien tes  de nuestra realidad y una colaboración auténtica  
de todos.

1025 UN DISCURSO NOTABILISIMO. "La enseñanza de la Historia 
en la Universidad Española y su reforma posible" en 
EL PAIS. 15 Enero (1.919).
(Archivo de Da Virginia Deleito)

íozs DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la H* en la 
Universidad Española y su reforma posible, p. 122 o.c.

1027 i d . p. 123
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En cuanto a la  E d u c a c i ó n  In tegra l partimos del hecho de 
que e l  hombre actúa en la  vida de acuerdo con la  educación 
que ha recib ido y de la  in flu en c ia  que aquella  ha ejercido  
sobre su e sp ír itu ;  esto  e s ,  de acuerdo con unos impulsos 
proporcionados a su grado de cu ltura in te le c tu a l  y 
sentim ental y a la  orientación  de aquella  cultura en 
re lación  a lo s  problemas del individuo y de la  sociedad.

D ele ito  aboga por una enseñanza extensiva  e in tensiva;  
su sce p t ib le  de alcanzar a todos lo s  hombre de todas las  
c la s e s  s o c ia le s ,  y en p articu lar  a aquellos que durante
s ig l o s  se han v is to  privados de lo s  b ienes de la  cultura y
que con stituye e l  bloque mayoritario de la  esca la  s o c ia l .

Es a p r in c ip io s  de s ig lo  cuando nuestro autor, palpa
con mayor in s is t e n c ia  la  lucha de c la se s  y todos los
problemas que es ta  con lleva .

"La desigualdad social, la indiferencia con 
que los de arriba miran a los de abajo; he 
aquí la causa en que radican los hondos 
males, los gérmenes de desquiciamiento y 
ruina que palpitan bajo la aparente calma 
turbada sólo con atentados parciales, que 
podrá convertirse dentro de poco en pavorosa 
tormenta". 1028

Al margen de e s ta s  consideraciones so c ia le s  y de es to s  
problemas tan acuciantes que embargan la  sociedad y que por 
supuesto, repercutirán sobre sus individuos, D e le ito  opta 
por un programa educativo in te g r a l ,  que sa t is fa g a  las  
necesidaes fundamentales de la  cu ltura y la  educación del  
alumno, en cuanto que es hombre. Se tra ta  de proporcionar al 
niño y a l adolescente , antes de que se pronuncie por una 
profesión  determinada, l ib e r a l  o manual, aquellos  
conocimientos comunes a todos lo s  hombres y e l  
desenvolvimiento f í s i c o  e in te le c tu a l  que ponga las  
condiciones de una vida sana, en aquéllo  que dependa del 
individuo, y a l mismo tiempo, de una vida consciente .

Veamos su concepto de educación:

"La verdadera educación, lenta, gradual y 
progresiva, exige, no una estéril acumulación 
de conocimientos, sino un desarrollo de 
energías en los órdenes físico , intelectual y 
moral, algo así como una revelación al 
exterior de lo que duerme ignorado en e l ser,

loza CARDO, 328(1.900),6 o.c.
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encauzando por buen camino lo que produce 
espontáneamente la naturaleza y, abandonado a 
s í  propio, se esteriliza en la nada". 1028

Esta postura e s e n c ia l i s ta  de D ele ito  presupone en la  
persona unas facu ltades "internas, dormidas" que cabe 
d esp er ta r .

La opinión de D ele ito  es categórica  ante la  cuestión  
ed u cativa:

. . .  Hacer que cese de una vez el imperio de 
la ignorancia, imponer la instrucción como se 
impone la ley,es decir, como algo necesario 
cuyo incumplimiento perturbaría el orden 
social; dar la enseñanza gratuita, como 
aquello que no puede ser privilegio del 
elegido por la suerte, sino patrimonio de 
todo hombre, por el mero hecho de su 
condición humana.
Ninguna reforma pudiera ser más 

trascendental que este proyecto, sencillo en 
la apariencia, pero de gigantesco fondo.
La educación, la enseñanza, apartando las 

sombras de todos los cerebros, inculcando las 
máximas del deber en todos los corazones, 
llenando de luz todas las inteligencias. ¿Hay 
nada más grande?. ¿Puede concebirse 
revolución más demoledora?". 1030

D ele ito  considera que es p rec iso , "que cada uno piense  
en regenerarse a s í  mismo". Tarea ésta  que só lo  podremos 
conseguir "levantando nuestro t r i s t e  n iv e l  in te le c tu a l" .

Su o b je t iv o , es más o frecer un repertorio ú t i l  de 
técn ica s  para la  resolución  de problemas que la  acumulación 
de conocimientos e s p e c íf ic o s  d iv e r s if ic a d o s .  A través de la  
educación in te g r a l ,  era p os ib le  ev itar  la  e sp ec ia liza c ió n  
excesiva  con la  cual, nuestro autor no estaba demasiado 
conforme.

En su p ráctica  d ia r ia ,  pretende l le g a r  a un 
conocimiento g lobal y u n itario  de la  realidad a través de la  
in terd isc ip lin a r ied a d  de la s  c ie n c ia s ,  y la  re lación  de 
é s ta s  con e l  contexto s o c ia l ,  económico y p o l í t i c o .

i°28 CARDO, 375(1.901),2 o.c.

loso CARDO, 299(1.899),5 o.c.
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Otro de lo s  temas que considera José D ele ito  de v i t a l  
importancia en la  concepción de la  educación es e l  de la  
Enseñanza de la  Mu.ier.

La mayor parte de la  in ic ia t iv a  para reformar la  
educación de la s  mujeres durante e l  último terc io  del s ig lo  
XIX provino de lo s  k rau sistas . El primer in tento  para 
mejorar la  cu ltura femenina se debió a lo s  estu d ios de 
Fernando de Castro y de Concepción Arenal.

José D ele ito  durante su formación estuvo en contacto  
con e s ta s  ideas y pronto se e r ig ir á  en defensor de la  
educación de la  mujer.

En su primera época de p e r io d is ta ,  ya e scr ib ió  varios  
a r t íc u lo  en "El Cardo" en torno a l tema; en e l l o s ,  se revela  
contra e l  puesto otorgado a la  mujer en la  sociedad moderna, 
la  cual pese a l e sp ír itu  innovador y progresivo del s ig lo  
XIX, no puede sacudir aún las  rem iniscencias medievales que 
en e l  ambiente f lo ta n .

"La mujer es hoy, como ayer, un dios ante 
cuyas aras todos queman incienso, pero en el 
que nadie cree.

Se hace, s í ,  justicia a los sentimientos de 
su corazón, como madre, hija y esposa, pero 
se la supone incapaz de superiores alcances, 
de iniciativas fecundas...

Se la considera casi como un niño travieso y 
caprichoso, que suple con sus monadas la 
falta de reflexión." 1031

Pese a ser e s te  un tema complejo y controvertido, 
D ele ito  analiza  la  s itu ación  y presenta como única  
a lte r n a t iv a  que la  "luz de la  razón b r i l l e ,  deshaciendo las  
sombras tras la s  que se amparaban la  rutina y e l  preju ic io" ;  
que se d ign ifiq u e  a la  mujer y se le  haga una criatura  
in te l ig e n te  y un v a lio so  factor de la  vida moderna, en suma 
que "se le  eduque".

En su concepto de educación entra de llen o  e l  
individuo, la  persona en toda su amplitud s in  lim itac ion es  
de sexos; de hecho, e l  alentó a sus h ija s  para que 
estu d iasen , leyesen , v ia j a s e n . . .  e t c . ;  "consideraba que la  
educación era imprescindible para cualquier ser humano".1032

Estas ideas chocaban con la  realidad de p r in c ip io s  de

1031 DELEITO Y PIÑUELA, José: La mujer en la sociedad 
moderna" en EL CARDO. 365(1.901)6

1032 Testimonio Oral de D* Virginia Deleito O.
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s i g l o ,  donde la  mujer apenas estudiaba, apenas l e ía ,  ni se 
le  ten ía  en cuenta para ca s i  nada, a excepción de “para ser  
madre" .

Nuestro autor c r i t i c a  duramente e s ta  s itu a c ió n . Una de 
la s  causas donde radica e l  problema es en la  d ife re n c ia  de 
educación que recibe la mujer con respecto a l hombre:

"... Urge que la mujer, por impulso propio o 
ajeno, salga de su postración, aspire a algo 
más que a vegetar obscuramente, sin esgrimir 
otras armas que las de su hermosura, ni tener 
en muchos casos otro valor que el puramente 
plástico. En ello está interesado no sólo su 
propia dignidad, sino también la dignidad del 
hombre, e l cual en estos tiempos igualitarios 
y armónicos... no puede permitir que el  
objeto de sus amores sea un autómata 
inconsciente, sino un ser libre, racional, 
pensador, inteligente, culto y amoroso". 1033

La mujer t ien e  derecho -nos d irá  D e le ito -  a una 
e x is te n c ia  decorosa, s in  que e l  pedazo de pan que la  
alimente l le v e  consigo una s e r ie  s in  f in  de hum illaciones, 
m iserias e ignonimias.

Siempre s u b s is t ir á  la  necesidad de dar a la  mujer una 
educación más só lid a  de la  que hoy recibe -comenta nuestro  
autor en 1 .905-, "una mayor p artic ip ac ión  en e l  trabajo; un 
punto de apoyo, en f in ,  para que s i  e l  a u x i l io  d e l varón le  
f a l t a ,  pueda salvar lo s  obstáculos y bordear la s  simas que 
pone la  sociedad en su camino".

En sus a r t íc u lo s ,  c r i t i c a  a don Antonio Zozaya 
(cro n is ta  del L iberal) porque considera que este  a pesar de 
haberse declarado en tu s ia sta  paladín de lo s  in fortu n ios  
femeninos, no examina friamente la s  causas del mal y se 
desata en l í r i c o s  ap ostrofes , considerando a la  mujer un 
"ser siempre puro, dulce, inm aterial y sublime"".

En contraposición a es ta  postura, nuestro autor cree  
más b en efic io so  dejar de ser galante para comenzar a ser  
ju sto ;  nos d irá "la g a lan ter ía  y e l  romanticismo apartan a 
Zozaya del verdadero lado s o c ia l  del problema". 1034

1033 DELEITO Y PIÑUELA, José: La mujer en la sociedad 
moderna III" en EL CARDO. 366(1.901)6

1034 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El problema del matrimonio" 
en ARTE Y SPORT. 37(1.904),2
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Las escu elas  de la  Asociación para la  Enseñanza de la  
Mujer fueron creadas para remediar, a l menos en parte, la  
in d iferen c ia  o f i c i a l  por e l  deplorable estado de la  
educación femenina.

La evolución de la  polémica sobre la  educación de las  
mujeres en e l  s ig lo  XIX queda re f le ja d a , en c ie r ta  manera, 
en lo s  Congresos Pedagógicos.

La In s t itu c ió n  para la  Enseñanza de la  Mujer de 
Valencia seguía las  d ir e c t r ic e s  pedagógicas de la
I.L .E . loas

D ele ito  fue profesor en e s ta  In s t itu c ió n  y debía estar  
de acuerdo con su ideario  pedagógico, pues de lo contrario ,  
no hubiese e jerc id o  la  docencia en e l la ;  hemos de tener en 
cuenta que, e l  sueldo que percibían e s to s  profesores era
sim bólico; la  vocación le s  impulsaba a re a liz a r  dicha tarea.

Esta In s t itu c ió n  venía a cumplir una misión
importantísima en la  sociedad; puesto que e l  problema de 
educar a la  mujer había permanecido siempre en e l  más
completo abandono, porque lo s  gobiernos no se habían 
preocupado jamás como debieran de tan magno problema.

En e l  in terva lo  de tiempo que D ele ito  es profesor de la  
In s t itu c ió n ,  publica también unos a r t íc u lo s  en El Pueblo, 
sobre e l  tema "La mujer moderna no e x i s t e " . 1038

Fueron muchos lo s  reconocimientos que nuestro autor 
re c ib ió  por su trabajo; a modo de ejemplo destacamos e l  
s ig u ie n t e :

"... Cuando surge un hombre que como Ud. toca 
el asunto con tanta valentía, atacando al 
masculinismo como causante consciente del mal 
que ataca al feminismo, nuestro corazón 
henchido de esperanza respira fuertemente, 
por haber encontrado quien, comprendiéndonos, 
nos ayude en la penosa labor impuesta para 
nuestra emancipación; porque para eso, sólo 
nos hace falta que vosotros los sabios, los 
superiores, que vosotros que sois nuestros

loas ESTEBAM MATEO, León: La I.L.E. en Valencia. 
Edit Bonaire, Valencia, 1.974

lose el PUEBLO, 27 diciembre, 6.021(1.908),1

EL PUEBLO, 28 diciembre, 6.022(1.908),1

EL PUEBLO, 29 diciembre, 6.023(1.908),!
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educadores, nos deis conferencias educativas, 
pedagógico sociales y de higiene moral, para 
que ellas sirvan de marco al cuadro sublime 
de la regeneración española...
Educar a la mujer, es pues, lo más 

necesario...
Siga Ud., su interesante labor en pro de 

nuestro sexo. Las españolas conscientes, le 
guardaran eterno reconocimiento". 1037

La labor desempeñada por D ele ito  en pro de la  educación 
femenina mereció e l  reconocimiento de muchas mujeres 
valencianas que habitualmente acudían a sus conferencias.

Le unía gran amistad con Concepción Saiz (alumna y 
profesora de la  Escuela Central de Maestros) con la  que 
mantuvo correspondencia, y a la  que debía conocer de su 
época de estu d iante .

La problemática femenina no le  era ajena en ningún 
aspecto , antes a l contrario , manifestó siempre un gran 
respeto y comprensión en torno a l tema. Prueba de e l l o  fue 
la  sa t is fa c c ió n  que mostró siempre por la  presencia  de la  
mujer en la s  aulas y en general por e l  despertar de é s ta  a 
todo e l  proceso cu ltu r a l .

Años más tarde, en plena madurez D ele ito  e s c r ib ió  una 
obra dedicada a la  mujer en e l  s ig lo  XVIII: La mu.ier. la
c a s a  v l a  m o d a . formaba parte de la  s e r ie  de obras sobre La 
España de F elipe IV.

La c r í t i c a  d ijo  de é l:

" ... Deleito y Piñuela ha escrito, pues, un
libro no sólo excelente desde el punto de
vista didáctico, sino también de una amenidad 
insuperable, y que es fuente a la que en
cualquier caso puede recurrirse para adquirir 
la noticia menuda y viva que da la tónica de 
un pueblo en determinado momento 
histórico, al margen de los grandes
acontecimientos". io3B

1037 MARIN, María: "Al Sr. Deleito" en 
EL PUEBLO. 15 Enero (1.909)
(Archivo de Da Virginia Deleito)

1038 "Sobre la mujer,la casa y la moda" en EL MUNDO. 24 de 
Marzo (1.946).
(Archivo de Da Virginia Deleito)
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Se quería educar a l ciudadano no só lo  para s í  mismo, 
sino también para la  sociedad. Igual debía de ser para la  
mujer.

D e le ito  estaba convencido de que "el d esarro llo  del  
sentido  de la s  responsabilidades en la  mujer tr a e r ía  una 
mejora en la  sociedad" y p erm itir ía  reso lver  problemas 
planteados hacía tiempo. Era prec iso  para e l l o ,  planear una 
educación femenina d iferen te  de la  educación tr a d ic io n a l ,  
aunque para e l l o  fuese necesario  tocar la s  estructuras más 
d elicadas de toda la c i v i l i z a c ió n .

No menos importancia que á la  Educación de la  Mujer 
concede D e le ito  a la  Educación Moral y a la  Formación del  
Profesorado.

Según lo s  E statutos de la  In s t itu c ió n  Libre de 
Enseñanza la  labor llevada a cabo por é s ta  se basa en la  
enseñanza la ic a .

Giner, Montero Ríos y Labra no cesan de d e c ir lo :  
la ic ism o es sinónimo de neutralidad y no de agresividad  
a n t ic l e r ic a l .  El laicism o de la  I .L .E . es un la ic ism o  
a b ier to , que c o n s is te  en no in f lu ir  sobre la  conciencia  
delicada  d e l niño, pero respeta cuidadosamente la s  
convicciones de lo s  que la s  t ien en . Se le s  enseña a s í  la  
to le r a n c ia .

"Deleito dio muestras de tolerancia durante 
toda su vida: tanto en su familia como con
los amigos, discípulos y compañeros". 1030

Nuestro autor, era íntimo amigo por ejemplo, de D. José 
Casado, hombre de misa d ia r ia ,  r e z o s , . . . ;  d e l Marqués de 
Lozoya,. . . .  Tenía muchos amigos de ideas conservadoras y de 
profundas ideas r e l ig io s a s .

"Pasaba horas y horas hablando con el Marqués 
de Lozoya, pese a ser de ideología muy 
diferente a la suya. A menudo, nos comentaba 
que, eran amigos porque hablaban de lo que 
tenían en común no de lo que les 
separaba".1040

1030 Testimonio Oral de Da Virginia Deleito O.
1040 J[)#
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Para Giner como para D e le ito  "la escuela  ha de
d e sa r o lla r ,  fomentar y educar e l  e s p ír itu  r e l ig io s o ,  no e l  
s e c ta r io " . La escuela  ha de crear la  conciencia  íntima de la  
absoluta necesidad de la  to lera n c ia ;  porque la  suprema
virtud moral es la  to ler a n c ia .

Los in s t i tu c io n is ta s  no tratan de ex c lu ir  de la
educación e l  sentim iento r e l ig io s o .  Al con trar io , creen que
s in  é l  la  educación es nula, v a c ía , s in  sen tid o .

"Precisamente s i  hay una educación religiosa 
que deba darse en la escuela es esa de la 
tolerancia positiva, no excéptica e 
indiferente, de la simpatía hacia todos los 
cultos y creencias, considerados cual forma 
ya rudimentarias, ya superiores y aún 
sublimes como el cristianismo, pero 
encaminadas todas a satisfacer sin duda en 
muy diverso grado, según su cultura y demás 
condiciones, una tendencia inmortal del 
espíritu humano". 1041

En palabras de I .  Turín "la educación moral entraña
también e l  descubrimiento de lo s  deberes para con la  P atr ia .

Toda la  acción de Giner y sus amigos ten ía  un sentido  
p a tr ió t ic o .  Querían ayudar a l  renacimiento de España 
enseñándola a hacerse europea, enseñándola a conocerse a s í  
misma. De ahí la  vu elta  a la s  trad ic ion es  populares
españolas" . 1042

D ele ito  concibe la  H istor ia  como una d is c ip l in a  que 
contribuye a la  formación del e s p ír i tu ,  como resorte  de 
educación moral y c ív ic a .  De ahí su importancia en todos los  
n iv e le s  educativos. Su e s t i l o  y sobre todo su comprensión
era importante para e l  fo rta lec im ien to  del carácter del 
in d iv id u o .

El problema de la  enseñanza era de v i t a l  importancia
para é l ;  ahora bien, no eran só lo  lo s  planes de estudio y 
la s  reformas de lo s  d i s t in t o s  n iv e le s  educativos lo s  que 
concentraban toda su atención, pues é l  era consciente de que 
"la regeneración só lo  podía ven ir d el maestro de escuela". 
Era por tanto n ecesar io , pensar en la  formación del 
profesorado.

C r it ic a  la s  condiciones en la s  que ejerce  su labor e l  
maestro:

1041 GINER DE LOS RIOS, Francisco: Ensayos de educación.
A. Edit. Madrid, 1.969 p. 173

1042 TURIN, Ivonne: La edugación-.y-la escuela en España de 
1.874 a 1.9Q2. p. 217 o.c.
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”. . .  La escuela sigue siendo un lugar 
estrecho, sombrío, con escasa ventilación y 
luz deficiente. El maestro carece de 
condiciones intelectuales y pedagógicas, por 
remunerarse mezquinamente al Magisterio y 
otorgársele consideración exigua, causa 
productora de que a él se consagren, no 
hombres de superiores dotes, capaces de 
cumplir concienzudamente su espinoso cargo, 
sino personas de condición humilde, que, con 
deficiente preparación y escaso hábito de 
estudio, no puede derivar de las entrañas de 
la filosofía los problemas de la enseñanza, y 
se limitan a ser mecánicos repetidores que 
truecan los cerebros infantiles en máquinas 
inconscientes, donde la razón se supedita a 
la memoria y el discernimiento a la 
rutina".1043

En palabras de P u e lle s  B enítez, e l  maestro era "un ser  
horriblemente formado, mejor dicho, deformado. En las  
Normales nada se le s  enseña, pero en cambio le  desquician la  
natural in te l ig e n c ia  , e l  buen sentido y e l  sano j u ic io  de 
la s  cosas" . 1 0 4 4

Como p rofes ion a l de la  enseñanza, D e le ito ,  durante toda 
su vida no hizo otra cosa que p erfeccion arse , in v es t ig a r ,  
preparar sus c la s e s ,  atender a sus alumnos, impartir cursos, 
dar c o n f e r e n c ia s , . . .  e tc .  Su sentido del deber y de 
la  j u s t i c i a  eran c a r a c te r ís t ic a s  que llevaba a la  p rá ct ica .

Para é l ,  era importantísimo que todo p rofes ion a l de la  
enseñanza reuniese unas condiciones mínimas, t a le s  como: 
vocación, fe  en e l  esfuerzo , entusiasmo, moralidad 
p ro fes io n a l ,  r e s p o n s a b i l id a d , . . . .  y como no, formación 
académica.

"El maestro, la formación del maestro, he ahí 
otro de los leit-motiv de la Institución. 
Giner lo repite: todo depende de é l, no es
sólo un elemento entre otros, "es el primero 
por no decir el único", a la que deben 
acompañar la severidad y la probidad de la

1043 DELEITO Y PIÑUELA, José: "Al Ministro de Instrucción 
Pública" en EL CARDO. 357(1.901),4

1044 PUELLES BENITEZ, M.: Educación e ideología en la 
España contemporánea. p. 239 o.c.
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conducta; después, conocimientos científicos 
que es indispensable saber exponer". 1045

Sin embargo, la  formación d el maestro, del profesor, no 
lo r e so lv ía  todo; había que ayudarle a conservarla. De ahí 
la  importancia que se le  concede a l r e c ic la j e ,  a la s  sa l id a s  
a l extranjero , o a la  in v est ig a c ió n .

Este problema lo centra -D e le i to -  en e l  campo
u n iv e r s i ta r io ,  que es e l  más conocido por é l ;  a s í  en
repetidas ocasiones, c r i t i c a  la  f a l t a  de preparación del 
alumnado, de lo s  l i c e n c i a d o s . . . ,  en suma, c r i t i c a  al
sistem a; pues tanto alumnos como profesores padecen su
incomprensión, teniendo que optar por so lu ciones  
in d iv id u a le s , cuando es to  es un problema nacional.

"___ El Estado no nos dió medio alguno para
adquirir competencia en la materia de que nos 
hacía maestros, ni se cuidó de comprobar s i  
la poeseíamos. Faltos de base, de guía y de 
estímulo, forzosamente habíamos de caer en el 
marasmo y la inacción, o refugiamos en un 
autodidactismo d if íc i l  y arriesgado, 
caminando a tientas y penosamente por 
senderos que nadie nos enseñó a frecuentar, 
aunque mil veces resbalásemos y 
cayéramos".1048

Por otra parte, e l  maestro no ten ía  ningún a l ic ie n t e  
para proseguir su formación: lo s  sueldos eran bajos y la
orientación  a l respecto  nula. El presupuesto de educación se 
reducía de día en d ía , s in  considerar para nada e l  esfuerzo  
y la  constancia de lo s  verdaderos a r t í f i c e s  de la educación. 
Lógicamente, D e le ito  no estaba de acuerdo con e s ta  p o l í t ic a :

"Mala regeneración podrá damos ese
procedimiento. Si volvemos a la política del 
S. XVII, de aparentar grandezas exteriores 
mientras cunde la ignorancia y el malestar 
interno, apagando toda aspiración intelectual 
y trayendo la miseria y el abandono de todas 
las fuerzas vivas del país, sólo

1045 TURIN, I.:  La educación v la escuela----
p. 212 o.c.

1048 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la H» en la 
Universidad Española v su reforma. .. 
p. 82 o.c.
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conseguiremos el ridículo y el unánime 
menosprecio del mundo entero". 1047

La adecuación de la  enseñanza primaria y secundaria , 
la s  educación in te g r a l ,  la  enseñanza de la  mujer, la  
educación moral y e l  perfeccionamiento d e l profesorado son 
temas c laves  en e l  pensamiento educativo de José D e le ito .

El ob jetivo  de sus planteamientos es c laro: educar a la  
persona y a través de é s ta  contribuir  a la  "regeneración 
s o c ia l" .

3 . 2 . -  A p o r t a c ió n  a l a  e n s e ñ a n z a . -

Al presentar la  aportación de José D ele ito  a la
enseñanza es p rec iso  destacar lo s  fren tes  fundamentales de 
su actuación:

-Su docencia en la  cátedra y en la  In s t itu c ió n  para la
Enseñanza de la  Mujer.

-Sus conferencias, d iscu rsos , congresos, c u r s i l lo s  . . .  
e t c .

.-Sus a r t íc u lo s  en r e v is ta s  y per iód icos; y 

-Sus l ib r o s .

Se ha dicho con toda razón que una de la s  
c a r a c te r ís t ic a s  in d is c u t ib le s  de lo s  hombres de la  I .L .E . ,  
t a l  vez de la s  más d e f in i to r ia s  de cuantas comunmente se le  
atribuyen como propias, es la  vocación docente. De hecho, 
s in  es ta  acentuada tendencia a la  enseñanza no habría 
sido p os ib le  l le v a r  a la  p ráctica  una empresa de las  
co d ic io sa s  dimensiones de la  In s t i tu c ió n .

Los hombres que se agruparon en torno a don Francisco  
Giner en e l  momento de la  fundación y lo s  que 
posteriormente se fueron asociando a l proyecto ya en marcha, 
lo hacían llevados por ese impulso irrefren ab le  que se 
defin e  como afán de hacer l leg a r  a todos lo s  b e n e f ic io s  de 
la  educación.

El propósito de nuestro autor era dedicar su vida a la  
docencia; su marcada vocación por lo s  estu d ios h is tó r ic o s

1 0 4 7  DELEITO Y PIÑUELA, José: "Economías en Fomento”
en EL_CARDQ, 288(1.899),6  o .c .
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era ya ev idente , prueba de e l l o  son sus su cesivos a r t íc u lo s  
ju v e n ile s  sobre e l  tema de la  enseñanza.

Fueron varios  lo s  in ten tos  de D e le ito  por conseguir una 
plaza en la  enseñanza o f i c i a l ,  entre e l la s :  la  cátedra de
H istor ia  Moderna y Contemporánea de la  Universidad de 
Valencia; la  de H istor ia  Moderna y Contemporánea de España 
de la  misma U n iv e r s id a d ,. . .  e tc .  Transcurrieron unos años 
hasta que consiguió su propósito .

El tiempo que medió entre la  f in a l iz a c ió n  de sus 
estu d ios  y la  obtención de la  p laza , fue para D ele ito  de 
v i t a l  importancia, en cuanto que d esarro lló  ampliamente su 
fa ceta  p e r io d ís t ic a  y l i t e r a r ia :  fueron muchos lo s  a r t íc u lo s  
e s c r i to s  en e s ta  época; baste para e l l o  un breve repaso de 
sus p ub licac in es  en "El Resumen", en "El Cardo", "Arte y 
Sport", "Gente Vieja", . . .  "Arte y Letras", "Revista 
Contemporánea"... e t c .

Fueron también años d i f í c i l e s ,  en lo s  que sobreviv ió  
económicamente "dando c la se s  p a r t icu la re s ,  de algún que otro 
trabajo l i t e r a r i o , . . . "  e tc .  1O40; y a l mismo tiempo, al 
permanecer en Madrid seguía en contacto con muchos de sus 
antiguos amigos y compañeros.

Muchas fueron la s  enseñanzas que rec ib ió  de la s  
le cc io n es  e x t r a o f ic ia le s  de don Manuel Sales y Ferré, 
entonces ca ted rático  de S e v i l la  y a poco trasladado a la  
Universidad Central.

Más tarde afianzó y confirmó sus ideas sobre 
metodología h is tó r ic a  y pedagógica,en la  obra v iva ,  
renovadora y fecunda, que había in ic iado  desde Oviedo don 
Rafael Altamira.

Cuando José D ele ito  l le g a  a la  Universidad de Valencia  
encuentra un ambiente propicio  a sus ideas. El grupo 
k ra u so p o s it iv is ta  valenciano había desarrollado ya una 
amplia labor en pro de la  regeneración s o c ia l .

Según la s  in v est ig a c io n es  del profesor Dr. Esteban 
Mateo, nuestro autor es considerado "el hombre-puente entre 
lo s  in s t i t u c io n is t a s  de primera hora y lo s  continuadores de 
última hora. Un año antes de la  muerte de Alfredo Calderón, 
Soler y Pérez y V i l ló  y Ruiz, l leg a rá  a Valencia" 1040

Su llegada a la  cátedra representa para é l  la

io4B Testimonio Oral de Da Virginia Deleito 0.

1048 ESTEBAN MATEO, León: "La Institución  Libre de Enseñanza
en Valencia" en REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA.
144(1.979),104
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adaptación a muchas s itu a c io n es  nuevas, por primera vez 
ejercerá  la  docencia, podrá poner en práctica  todas sus 
ideas, cu lt iv a rá  la s  enseñanzas de sus maestros, contribuirá  
mediante su tarea a la  “regeneración patria" .

Su profesorado será de neta inspiración  
in s t i tu c io n is ta ;  ejercerá  también un profundo m agisterio  
desde la  tribuna de conferenciante , a través de sus
d ise r ta c io n e s  en e l  Ateneo, la  Academia Juríd ico-E scolar  
Valenciana, e l  Centro In stru ctivo  Reformista la  Extensión 
U n iv ers ita r ia ,  lo s  Cursos de verano para m a e s tr o s , . . .  e tc .

El tema pedagógico aparece pues, de forma p e r s is te n te  a 
lo largo de toda su obra.

Las re feren c ias  in i c i a l e s  a la  educación y a la  
H istor ia  en la  obra de D ele ito  datan de su primera 
conferencia  sobre "Juicio c r í t i c o  de don Quijote de la
Mancha". 1050

Tema sobre e l  cual d iser tó  en la  Unión Escolar con tan 
só lo  17 años; nuestro autor m anifiesta  ya, c laras  
in c lin a c io n es  hacia la  tribuna, hacia la  docencia . En
aquella  d iser ta c ió n  hizo un primer esbozo en torno a la
l i t e r a tu r a  p a tr ia .  El tema viene a mostrarnos que en su 
vocación e x is te  una doble v e r t ie n te :  la  una, animada de
pasión h is tó r ic a ;  la  otra , l i t e r a r ia ,  m anifiesta  desde su 
misma niñez.

A modo de s í n t e s i s  veremos otros t í t u l o s  de algunas de 
sus d iser ta c io n es:

-La mujer no e x i s t e .
-La t r i s t e z a  en la  L iteratura Contemporánea
-Fernando VII en Valencia e l  año 1.814.
-La emigración p o l í t i c a  a p r in c ip io s  del S. XIX.
-La mujer española en e l  feiglo XVII.
-La su p erstic ión  en España durante e l  s ig lo  XVII.
-El a islam iento de España en e l  pasado y en e l  

p resen te .
-La España de F elipe  IV según la  l i t e r a tu r a  de la  

época.
-La L iteratura Extranjera Contemporánea
-F ie s ta s  d iversion es  y espéctacu los a l mediar e l  s ig lo  

XIII.
-F e lip e  IV íntimo.
-La p o l í t i c a  española en tiempos de F elipe  IV.
-Origen y apogeo del Género Chico
-La enseñanza de la  H istor ia  en la  Universidad Española 

y su reforma p o sib le .
-Nuevas orien taciones de la  H istor ia .

loso Documento Inédito.
Conferencia en la Unión Escolar, 29 Febrero de 1.896
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-El romanticismo en e l  tea tro  español.
-F ie s ta s  populares y r e l ig io s a s  en la  España del s ig lo  

XVII.
-Madrid y la  vida madrileña al mediar e l  S. XVII.

El tema de sus d iser ta c io n es  es bastante amplio.

Distinguiremos cinco grandes bloques:

1 . -H is to r io g r a fía  Nacional: estu d ia  dos épocas de 
decadencia, e l  reinado de Fernando VII y e l  de 
F elipe  IV.

2 . -A n á lis is  de la  L iteratura Contemporánea: an a liza  e l  
sentim iento de t r i s t e z a  que impregna toda e l l a .

3 . -Metodología H istór ica: enseñanza e in vestigac ión  en 
es ta  materia.

4 . -Pedagogía femenina.

5 . -Teatro español contemporáneo.

Consideramos lo s  temas an ter iores  como lo s  grandes e je s  
en torno a lo s  cuales g ira  la  obra de nuestro autor.

Una gran aportación a la  enseñanza fueron también sus 
a r t íc u lo s ;  a modo de ejemplo citaremos algunas de la s  
publicaciones en la s  que colaboró:

Sui Generis, Corona p o ética , El Cardo, Gente V ieja , El
Resumen, La Lectura, Tribuna Médica, El Imparcial, La
Tarde, e l  B .I .L .E .,  La Fénix Troyana, Nuestro Tiempo,
A lfar, Mercantil Valenciano, El S o l, El P u e b lo , . . .

Muchos de es to s  son comentarios b ib l io g r á f ic o s ,  
crónicas l i t e r a r ia s  pero otros son s e r ie s  de a r t íc u lo s  sobre 
temas concretos t a le s  como: “La enseñanza de la  H istoria";
"La in vestigac ión  erudita  y la  s í n t e s i s  en la  Ha"; " P o lít ic a  
in te r io r  y exter ior"; "La vida madrileña en tiempos de 
F elip e  IV", . . .  e tc .  Los re fer id o s  a sus v ia je s  de es tu d io ,  
son también in teresa n tes ,  en cuanto que nos describe sus 
impresiones de lo que va v is ita n d o . Estas crónicas encierran  
grandes enseñanzas, no tanto por su expresión l i t e r a r ia  sino  
por lo que nos aportan de v ida, de inquietud, de cu ltura .  
Su manera de retratar  a lo s  personajes es muy 
c a r a c te r ís t ic a ;  tan llana y tan s e n c i l la  que parece que lo  
estemos v isualizando.

D ele ito  como gran pedagogo e h istor iad or  que era, da a 
todo lo que escr ibe  un matiz educativo, pues aunque nos 
hable de Pedro I , pongamos por caso, nos traza un p e r f i l
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f í s i c o  y psíquico d el personaje, de la sociedad en la  que 
v iv e ,  de sus gen tes, de sus costum bres... y eso es H is to r ia ,  
es cu ltura , es vida, en suma es su forma de concebir a l ser  
humano inmerso en la  sociedad de su época.

Como todos lo s  k ra u sis ta s , s in t ió  un amor e sp e c ia l  por 
la  naturaleza y por e l  ar te . Ya e l  autor del “Ideal" había 
considerado la humanidad como una s í n t e s i s  del e s p ír itu  y la  
naturaleza . Esta, se r ía  "divinizada" en su m ística  r e l ig io s a  
y por e l l o  habría de ser ennoblecida, convirtiéndola  en 
templo que honrase y cantase la s  g lo r ia s  del Creador. En ese  
mismo sen tid o , Giner, que no era nada "m aterialista" en 
F i lo s o f ía ,  no só lo  no menospreciaba la  naturaleza , sino que 
ten ía  un a lto  concepto a s í  como de sus re lac ion es  entre e l  
cuerpo y e l  e s p ír i tu .  Educado en e s ta  escu ela , D e le ito ,  hizo  
derivar e s te  p r in c ip io  "naturalista" hacia una concepción  
educativa que, cerrando e l  estrecho marco del aula, tomase 
contacto con la vida: a s í  lo r e f l e j a  en su Discurso de
Apertura de Curso:

"... Porque la tarea de construir Historia 
buscándola en sus fuentes, requiere acudir 
a l l í  donde las fuentes se hallen, y poner a 
contribución materiales variadísimos, que no 
es posible reunir en el aula para su fácil 
manejo. Estos materiales podran ser 
documentos, obras artísticas; restos de 
humanas osamentas; lugares lejanos, que es 
indispensable recorrer, para dar al relato 
histórico la base comprensiva del medio 
físico; serán acaso tradiciones añejas, 
cuentos y canciones, ritos y creencias de la 
sabiduría popular y sólo podremos gustarlos 
acudiendo a l l í ,  al terruño nativo, a 
recogerlos de los rústicos labios del 
labriego que ara la tierra, del zagal que 
conduce cabras entre picachos y vericuetos, o 
de la vieja arrugada y sibilina, que en la 
velada del hogar rústico, cuenta con voz
temblorosa   ante un rudo auditorio, la
aparición del alma en pena, la droga que 
cultivaba voluntades y robaba el querer, las 
aventuras del señor del Castillo", iüsi

Esta metodología y e s ta s  ideas chocan de fren te  con la s  
d isp o s ic io n e s  m in is te r ia le s  del momento y nuestro autor, 
m anifestará su disconformidad con e l lo :

io5i DELEITO Y PIÑUELA, J .: La enseñanza de la Ha v su 
reforma posible. p. 55 o.c.
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"¿Y cómo realizar los viajes y excursiones 
precisos para este estudio vivo y directo del 
pasado, s i  nuestro régimen burocrático nos 
señala día y hora donde hemos de laborar, y 
no concibe que nuestra labor propiamente 
dicha salga de los ámbitos universitarios? Se 
dirá que las disposiciones oficiales  
recomiendan las excursiones. Así es; pero 
sólo como complemento de estudio: muy lejos
de sospechar que sean jamás el eje del 
estudio mismo. Además, ni dan medios 
pecuniarios para realizarlas, ni las conceden 
otro espacio en el curso que el de las 
vacaciones". 1052

D ele ito  se muestra contrariado porque en la  p ráctica ,  
la s  excursiones y e l  contacto d irec to  con la s  Fuentes apenas 
se r e a l iz a ,  lim itándose a esporádicas sa l id a s  por lo s  
alrededores de la  urbe u n iv e r s i ta r ia  y convirtiéndose en 
" jira s  campestres de so laz  dominical y sanos paseos 
h ig ién ico s" . Y s i  bien gusta de admirar la  naturaleza -aboga 
por la  defensa y e l  respeto de é s ta  en algunos de sus 
e s c r i to s  1D53- s in  embargo, considera que para hacer de la  
enseñanza algo vivo y adecuado a la  realidad de lo s  alumnos, 
es p rec iso  ir  más a l lá  y profundizar en e l  contacto d irecto  
con la s  fuentes primarias -siempre que sea p o s ib le -  
proporcionando al alumno un acercamiento, una v iven c ia  de 
aquello  que queremos estudiar o in v es t ig a r .

D ele ito  no concibe la  enseñanza só lo  desde su cátedra  
sino también desde la  crónica h is tó r ic a  y l i t e r a r ia ,  desde 
la  conferencia , la  r e v is ta ,  e l  l ib ro  . . .  e tc .

Sus trabajos sobre metodología h is tó r ic a ,  su 
preocupación incesante por e l  problema de la  enseñanza de la  
H isto r ia , sus in v est ig a c io n es  sab ias y eruditas sobre e l  
reinado de F elipe IV, y la  vida -buena y mala- del s ig lo  
XVII, en sus d iversas m anifestaciones; con sus estu dios  
sobre Fernando VII y lo s  emigrados españoles constituyeron  
durante muchos años la  preocupación constante de un hombre 
ejemplar dedicado a la  cátedra y a la  in v est ig a c ió n .

Toda su obra es una aportación a la  enseñanza, 
posteriormente presentaremos una re lación  completa de toda 
su produción.

Retomamdo e l  tema, diremos que su gran preocupación fue

1052 id . p . 56

1053 DELEITO Y PIÑUELA, José: Sanidad. Justicia v Educación. 
Escrito Hológrafo. Doc. inédito
p . 77-78 o .c .
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la  "preparación del hombre futuro, ese hombre to lera n te ,  
eq u ita t iv o  e in stru id o , y cuyo ob jetivo  podía cumplirse a 
través de la  educación".

Combatió siempre la  in cu ltura , la  ig n o r a n c ia , . . .  y todo 
aquello  que impidiese la  regeneración del individuo. En otro 
momento en re lación  a es ta  cuestión  nos dirá:

"...¿Qué urge una eficaz regeneración? Nada 
más cierto. Pero no se olvide que en éste, 
como en todos los órdenes de la vida, no debe 
buscarse el adelanto en la resurrección de 
muertas edades. Es forzoso depurar el 
espíritu de tradiciones malsanas, y no cerrar 
imprudentemente el paso a esa eterna 
aspiración a un algo más perfecto, que, 
venciendo seculares prejuicios, hace viable 
la obra del progreso en la esfera de los 
conocimientos humanos". ios*

Como u n iv e r s i ta r io  y como cated rático  ten ía  un a lto  
concepto de la  juventud. Su sentido de la  j u s t i c i a  le  l le v a  
a analizar de forma ob jetiva  la s  d e f ic ie n c ia s  de formación 
que muestran la s  nuevas generaciones, además la  
preocupación por sus alumnos la  consideraba como uno de sus 
deberes fundamentales, pues su ob jetivo  primordial era 
formar, educar.

En varias ocasiones, a lentó a la s  nuevas generaciones  
en la  tarea de reconstru ir  lo s  id ea le s  perdidos. 1065

A la  juventud in er te  y abúlica , desencantada de la  vida  
y f a l t a  de id ea le s  D ele ito  le  d ir ig e  toda una exaltac ión  de 
v a lo res ,  siguiendo e l  modelo de don Francisco Giner de los  
R íos:

"... Lo que más necesitan, aún los mejores de 
nuestros estudiantes, es mayor intensidad de 
vida, mayor actividad para todo, en espíritu 
y cuerpo; trabajar más, sentir más, pensar 
más, divertirse más,. . .  poner un mayor peso 
en cada platillo  de la balanza". 1056

1054 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El estudiante de ayer y 
de hoy" en EL_CABDQ, 299 (1.899), 6-7

1055 DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la Historia 
y su reforma posible. p. 158 o.c.

1056 ID.
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Ante la  pasividad de la  juventud, rehuyendo d e f in ir se  
ante lo s  graves problemas p o l í t i c o s  y s o c ia le s ,  D ele ito  
m anifiesta  su indignación. Sin hacer propagandas p a r t id is ta s  
l e s  presenta los  sucesos que están ocurriendo más a l lá  del 
Pirineo y del Océano, pues considera é l  un deber e l  
imformarles y e l  que sean con sc ien tes  de la  s itu a c ió n .

"La juventud española, generosa, aunque 
soñolienta y desorientada -son palabras de 
Deleito-, no puede encerrarse en su torre de 
marfil; tiene al compás de las otras 
juventudes, que acelerar el ritmo de sus vida 
y de su acción, para ponerse en el compás de 
marcha que el mundo sigue. En ello va el 
porvenir de la nación nuestra, del cual 
vosotros, por ley natural, habéis de ser 
forjadores”. 1057

La función regeneradora de la  activ idad educativa, es
en la  obra de José D e le ito ,  un elemento constante. El
e s p ír itu  de Giner - ”a la  regeneración por la  educación”- ,  se
m anifiesta  en la  mayoría de sus e s c r i to s  y sobre todo en su
"actuación pedagógica".

A lo largo de su vida, re c ib ió  muestras de gratitud  de 
alumnos, compañeros e in s t i tu c io n e s .  Sin embargo, quizás no 
re c ib ió  tantas compensaciones comparándolo con la  magnitud 
de su dedicación, de su esfuerzo; recordemos que l le v ó  una 
vida s e n c i l la  y que v iv ió  prácticamnte para su obra y a l  
f in a l  se v ió  privado de lo que más le  gustaba: dar c la s e .
Como ya hemos comentado anteriormente, fue depurado por e l  
régimen franquista , con la  consigu iente  separación de su 
cá ted ra .

3 . 3 . -  A c t i t u d  r e f o r m i s t a . -

"... Ningún organismo, ha menester mudanza 
tan radical como la enseñanza, la
regeneración que en todo orden de ideas se
impone ha de ser un hecho positivo, y en la 
enseñanza se han fijado las miradas de todos 
los pensadores”. 1058

1057

1058 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La enseñanza en peligro" 
en EL.CABDQ, 311(1.900),3 o.c.
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Nuestro autor v ivenc ia  la  c r i s i s  de la  enseñanza, ya 
desde su época de estu d iante , pero es a l concluir sus 
estu d ios  cuando es más consciente  del problema.

Como todos lo s  hombres de su generación t ien e  una 
mentalidad reform ista; desean que se r e a l ic e  en lo s  demás y 
en la  sociedad española en general una transformación.

La enseñanza seguía siendo e l  gran tema de debate, e l
verdadero fondo de la  cu estión . Ser pedagogo se convierte en
un estado propio que no es só lo  e l  pálido r e f le j o  del o f ic io  
de f i l ó s o f o .  El in te ré s  renovado que se dedica al hombre en 
s í  mismo es general.

"En e s te  nuevo orden estamental u orden cu ltu ra l -son  
palabras de Carlos Lerena-, la  esca la  jerárquica  del honor 
es s u s t itu id a  por la  e sca la  jerárquica de la  consideración  
s o c ia l ,  y en é l  la  p osic ión  no viene dada ya por e l  c r i t e r io
d el nacimiento, sino por la  educación". 1050

Los p r in c ip io s  de libertad  alcanzan e l  terreno  
p articu la r  de la  enseñanza. Todas la s  formas de la  pedagogía 
c lá s ic a  se d iscu ten .

" ... Es sin duda Giner de los Ríos quien 
impulsó más a fondo el análisis de 
esa tendencia y al mismo tiempo la ilustro 
mejor. Su papel en la renovación de los 
estudios, de las preocupaciones pedagógicas 
en España, es esencial.
Tal actividad es el resultado de la 

personalidad propia de Giner, de esa 
preocupación suya por las personas y el hecho 
humano". 1060

Al publicar sus a r t íc u lo s  sobre enseñanza D ele ito  lanza 
a la  opinión pública la  necesidad de una auténtica  reforma; 
su ob jetivo  era mejorar la  educación. Aspiraba a una 
formación completa del alumno tanto en e l  aspecto  
in te le c tu a l  o f í s i c o  como a fec t iv o :  la  educación será e l
núcleo redentor común a la  mayoría de lo s  
"regeneracion istas" .

íoaa lerena ALESON, Carlos: Escuela, ideología y clases 
sociales en. España.
Edit. Ariel. Barcelona, 1.976 p. 181 o.c.

íoeo TURIN, Ivonne: La educación v la  escuela en España
de 1.874 a 1.902
o .c . p. 53
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Las reformas que reclama la  educación nacional -d irá  
Costa- corresponderán, respectivam ente, al Estado, a l  
profesorado, a lo s  es tu d ia n tes ,  a la s  fa m ilia s  de és to s  y a 
la  opinión general.

Y José D ele ito  como un elemento más, integrante del  
sistem a educativo, colabora en e s ta  reforma.

"Nada como la educación -dirá nuestro autor- 
puede cambiar radicalmente la faz de los 
países, corregir sus hábitos viciosos y 
regenerarlos en todas las esferas".

El reformismo pedagógico de lo s  l ib e r a le s  españoles  
alcanza su máximo exponente en e l  ideario  educativo de 
Giner, y en la actuación, decididamente innovadora de la  
I . L . E.

Y es precisamente como in f lu e n c ia  in s t i tu c io n is ta  como 
surge en D ele ito  la  inquietud por e l  problema educativo; la  
necesidad de s u s t i t u ir  e l  enseñar y e l  in s tr u ir ,  por e l  
aprender y e l  educar, en suma "hacer hombres, personas 
capaces de concebir un id e a l" . La educación viene a 
con vertirse  en la  base sustentadora de la  resolución  de los  
problemas s o c ia le s .

En lo s  in ic io s  del s ig lo  XX, e l  pesimismo nacional lo  
invadia todo; era más f á c i l  evadirse de la  s itu ac ión  que 
in tentar  remediarla. Sin embargo, nuestro autor no es tá  de 
acuerdo con "la queja por la  queja" mientras e l  pa ís  gastaba  
sumas desorbitadas en f i e s t a s  y d iversiones; ante ta l  
s itu a c ió n , D e le ito  propone "tratar de mejorar la s  v ía s  de 
comunicación, crear escuelas  amplias y en condiciones  
verdaderamente pedagógicas, abrir h o sp ita le s ,  . . .  en suma, 
fomentar la  cultura pública con b ib l io te c a s  y c la se s  
g r a tu ita s ,  certámenes l i t e r a r io s  o c i e n t í f i c o s ,  trabajos de 
d iv u lg a c ió n " , . . .  e tc .

D ele ito  no cesa de c r i t ic a r  lo s  d esp ilta rro s  s o c ia le s  y 
la  f a l t a  de concienciación  de toda la  sociedad, en un afán 
de proponer a lter n a t iv a s  a la  s itu a c ió n  del momento y en 
e s te  sentido  analiza  la s  p o s ib le s  causas:

"Y es que España es hoy, como fue en 
pasadas épocas, un pueblo contaminado 
inconscientemente con el fatalismo musulmán 
de sus antiguos señores; por eso tiene la 
íntima persuasión de que sus males carecen de 
remedio, y a lo sumo se limita a cantar sus 
penas al son de la guitarra, emborrachándose 
en una atmósfera artific ia l de jolgorio,
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risas, músicas,... y algarabías", iobi

Todo e l l o  es provocado por la  carencia de cultura,  de 
educación.

D ele i to  se basa en e l  estudio de los  primeros n iv e le s  
educativos,  para proponer cualquier t ipo de reforma; pues 
considera la instrucción primaria como la base de todo e l  
desenvolvimiento de la  naturaleza humana en su t r ip le  
aspecto f í s i c o ,  in t e le c tu a l  y moral. Por e l l o ,  aboga por la  
imposición de és ta  con carácter o b l ig a to r io .

Uno de los  problemas más graves que acuciaban a la  
enseñaza era la  poca asignación económica que re c ib ía  del  
Estado; a s í  por ejemplo en 1.901, "cuando España ten ía  18 
millones de habitantes ,  la  partida de educación era de 18 
millones de pese tas ,  es decir  a peseta  por habitan te" .1062 
De es ta  manera era imposible la  regeneración de nuestro 
p a ís .  No podían tenerse grandes ex igencias  ni  formar grandes 
proyectos con tan i r r i s o r i a  suma. D ele i to  c r i t i c a r á  en 
varias  ocasiones e s ta  desigualdad en e l  reparto de 
presupuestos.

De nada serv ía  trazar Planes de enseñanza, importar 
asignaturas del extranjero o cambiar mil veces la
nomenclatura técn ica  de lo s  es tud ios .

El Ministerio  encargaba planes de estudio ,  pedía
opinión a sus técn icos  (ca ted rá t icos  de los d i fe ren tes  
n iv e le s  educativos) y és to s  elaboran memorias y ponencias 
sobre e l  tema; pero una de las  condiciones para ser aceptada 
es que no supusiesen nuevas inversiones;  eran parches y 
remiendos y no siempre se tenían en cuenta.

D ele i to  conoció y v iv ió  la s  suces ivas  reformas del  
Marqués de P idal ,  e l  Ministro García Alix  y e l  Conde de 
Eomanones.

Una de las  medidas m in is te r ia le s  contra las  que 
reaccionó más rápidamente fue e l  Nuevo Plan de Exámenes 
decretado por e l  Marqués de Pidal.

Él, que ten ía  un gran sentido de la  j u s t i c i a  no
consideraba e fec t iv o  e l  valor de los  exámenes, pues é s to s ,  
en ocasiones nos dirá "sirven para que pasen lo s  congrios 
que no han aparecido por c lase  n i  han abierto un l ibro en 
todo e l  curso, y que t ienen un Espír itu  Santo que le s

íoBi DELEITO Y PIÑUELA, José: "Lo aparatoso y lo útil" 
en EL CARDO. 397(1.902),1

1062 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La educación nacional"
en EL CARDO. 375(1.901),2
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inspira  unas deshilvanadas respuestas en e l  solemne momento 
de ocupar e l  f a t a l  banquillo ,  o para que e l  estudiante bueno 
se desluzca (que se dan casos)  y haya que rebajarle una 
nota” . 1063

Sin embargo, pese a todas la s  protes tas  los exámenes 
su bs is t ieron  con la  c ircunstancia  de no ser juez del  
tribunal e l  catedrát ico  de la  asignatura y concederse a lo s  
alumnos l ib r e s  absoluta l ibertad  de programas y tex tos .

Ante e l  fracaso del Marqués de Pidal "el mayor enemigo 
de la  enseñanza, de la  l ib er tad ,  de la  cultura y del sentido  
común" 1064- una nueva etapa de reformas se habría para la  
enseñanza: e l  m in ister io  de García A lix ,  cuyos propósitos
eran d ig n i f i c a r  la  instrucción española.

Durante e s to s  años uno de lo s  ministros que más 
reformas introdujo fue e l  Conde de Romanones. Después de un 
decreto sobre exámenes, creó plazas pensionadas en e l  
extranjero; medida que suponía e l  cambio de comunicaciones 
in t e le c tu a le s  y la  orientación por parte de lo más i lustrado  
de la  juventud u n iv e r s i ta r ia  de la  marcha de las corr ientes  
pedagógicas y c i e n t í f i c a s  de allende e l  Pirineo.  Nuestro 
autor se muestra conforme con la  adopción de es ta s  
medidas;así como con e l  carácter practico  que in tenta  
infundir a la  segunda enseñanza:

"Recientemente ha emprendido el Conde de 
Romanones la d if íc i l  tarea de organizar la 
segunda enseñanza, creando cuerpos especiales 
y técnicos, que serán un lazo de unión entre 
los obreros y los sabios científicos, y dando 
un contingente de personas bastante hábiles e 
ilustradas para desempeñar tareas prácticas 
de alguna consideración que permitan fomentar 
y españolizar muchas industrias". 1065

El largo período que abarca desde e l  M inisterio  
Romanones hasta la  implantación de la  Dictadura es un 
período de estremada in es tab i l id ad  p o l í t i c a ,  porque se 
suceden 39 pres identes  de Gobierno y 53 ministros de 
Instrucción Pública; durante e s t e  período, y dentro de la

1063 DELEITO Y PIÑUELA, José: "El nuevo plan de exámenes” 
en EL-GARDQ, 307(1.900),5

iob4 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La última trastada pidaliana" 
en EL-CAEDQ, 315(1.900),7

1065 DELEITO Y PIÑUELA, José:"Reformas en la enseñanza"
en ELJCARDQ, 379(1.901),6
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tensión constante entre conservadores y l ib e r a le s  por lo que 
respecta al  problema educativo, las  grandes b a ta l la s  siguen 
planteadas en torno a lo s  problemas i n i c i a l e s .  Por e l l o ,  los  
proyectos de reforma se eternizan y lo que era novedoso en
un princ ip io  encuentra d i f i c u l ta d e s  para l le v a r lo  a la
p ráct ica ,  quedando totalmente desfasado.

En 1.919, la  segunda enseñanza continuaba en la misma 
s i tuac ión:  "nuestra actual segunda enseñanza es demasiado
v e r b a l i s ta  y abstracta -son palabras de D e le i to - ,  poco
práct ica  y escasamente acomodada a las  necesidades de la  
realidad.  Carece de toda noción en materias fundamentales y 
es tá  recargada en otras con exceso de erudición y 
t e c n i c i s m o s . . . ,  adolece de homogeneidad y uniformismo, 
exigiendo conocimientos idén t icos  a todos lo s  b a c h i l le r e s ,  
sin  advertir  las  enormes d i feren c ia s  entre és tos  por razón
de sus in c l in a c io n es ,  aptitudes y f ina l idades" .  1066

La enseñanza no había evolucionado con los  años, ni con 
la s  necesidades de la  sociedad española, pues e l  régimen 
p o l í t i c o ,  e l  gobierno, no le  había otorgado la importancia 
que debía; continuaba anquilosada, sus programas y l ibros  
estaban recargados de t e o r ía s ,  datos y pormenores. Su 
metodología, excesivamente c i e n t í f i c a ,  no ten ía  en cuenta la  
edad in f a n t i l  de lo s  alumnos, que ex ig ía  fundamentalmente 
s e n c i l l e z  y brevedad.

En su ponencia sobre Reformas de la Segunda 
Enseñanza, D ele i to  y López Martínez proponen unas 
transformaciones indispensables  t a l e s  como:

Rebajar e l  contenido de la  segunda enseñanza, 
teniendo en cuenta que és ta  debe ser más bien 
prolongación de la  Escuela que antesala  de la 
Universiadad. En suma, suprimir lo que pudiera 
parecer superfluo,  pero asegurar la  e f i c a c ia  de lo 
e s e n c i a l .

Este Plan de Reformas de la. segunda enseñanza fue 
aprobado por e l  Claustro de la  Facultad de F i lo s o f ía  y 
Letras (Universidad de Valencia) e l  17 de marzo de 1.919 y 
se supone que enviado a l  Ministerio de Instrucción Pública  
para su pos ib le  u t i l i z a c ió n  en lo que é s te  aportase de 
novedoso y ú t i l .  Sin embargo, como tantos otros intentos  
a n ter iores ,  debió quedar sobre alguna mesa de despacho 
m i n i s t e r i a l .

Los aspectos fundamentales en los  que basan su reforma 
D ele ito  y Martínez López son:

lose lopez MARTINEZ, P. y DELEITO Y PIÑUELA, J.: "La reforma 
de la segunda enseñanza" en ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. Cuaderno 32(1.923-24),395
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-B ach i l lera to  Elemental y Superior. El primero constará 
de cuatro cursos o grados y e l  segundo de dos.

-Creación de seminarios, laborator ios ,  b ib l io te c a s ,  
sa la s  de e s t u d i o , . . .  e tc .

-Las enseñanzas comprenderán asignaturas teo r ico -
práct icas  y trabajos p rá c t ico s .

-Unas enseñanzas serán o b l ig a to r ia s ,  otras de l ib re
e l e c c i ó n .

-Reducción del  número de alumnos por curso.
-Las asignaturas son las  mismas durante los  cuatros

cursos del Bachi l lerato  Elemental, entendiéndose cada 
una continuación de la an ter ior .

-Establece  tres  grupos de asignaturas en e l
Bachi l lera to  Superior: l e t r a s ,  c ien c ia s  y lenguas
v i v a s .

Como aspectos generales ,  es de destacr la  p la n i f ica c ió n  
de asignaturas,  lo c a le s ,  medios m ater ia les ,  y medios humanos 
que preveen los  autores,  para la  puesta en marcha del  
proyecto .

Su metodología era una autént ica  novedad: "La enseñanza 
será predominantemente in t u i t iv a ,  basándose, a ser p o s ib le ,  
en e l  estudio d irecto  de la  naturaleza y de lo s  objetos  
re a le s  re ferentes  a cada materia. La exposición oral del  
profesor y la  .enseñanza teó r ica  se reducirán al mínimo 
in d isp en sab le .

Se procurará despertar e l  in te r é s ,  la  actividad  
personal del  alumno, la  observación, e l  j u i c i o ,  la  
i n i c i a t i v a  y todo lo que suponga la part ic ipación  del  
alumno". 1067

La metodología d idáct ica  y e l  tratamiento pedagógico 
adecuado eran aspectos que e l l o s  consideraban fundamentales 
para conseguir e l  objetivo  propuesto.

Para f a c i l i t a r  la  plena exposición de los programas, 
proponen como a l tern at iva  e l  aumento del número de días  
l e c t iv o s  y la  reducción de los  programas; en é s to s ,  nos 
dirán, prevalecerán los  recursos pedagógicos sobre la  
erudición c i e n t í f i c a .

En cuanto a lo s  l ib ros  de t ex to ,  se creará una Comisión 
Técnica . nombrada por e l  Ministerio  de Instrucción Pública,  
que s e r ía  la encargada de determinar la extensión máxima y 
mínima que habrán de tener los  manuales para serv ir  de texto  
y su precio  de venta. La misma comisión, informará sobre e l

1067 JD. p. 404
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valor d idáct ico  y pedagógico, adaptación al programa y 
amplitud de los  manuales publicados a cerca de cada 
asignatura. Solamente lo s  l ib r o s  aprobados por es ta  
Comisión, podrán usarse para la enseñanza.

Para un mayor control de la  calidad de la enseñanza, 
prevee unas pruebas de s u f i c i e n c ia  t a le s  como:

-Examen de Ingreso para acceder a la  segunda enseñanza.
“Dentro del Bachi l lerato  no habrá exámenes de 

asignaturas sino C ert if icados  de act itud  para pasar de 
un curso a otro, siempre refer ido  a la  misma materia.

-Examen de reválida a l  f in a l i z a r  e l  Bachi l lerato  
Elemental; igualmente se rea l iza rá  en e l  Bachi l lerato  
Superior.

Llevado a la  práct ica  e s te  plan de es tudios ,  e levar ía  
considerablemente e l  n iv e l  de lo s  alumnos de Segunda 
Enseñanza y por consiguiente de los  que llegan a la  
Universidad. Sin embargo, e s te  proyecto u otro s im ilar  no 
tuvo su rea l izac ión  concreta. Las imperfecciones de la  
segunda enseñanza siguieron afectando a las enseñanzas 
u n i v e r s i t a r i a s .

Siguiendo en la l ín ea  de su act itud  reformista, cuando 
José D ele i to  recibe e l  encargo del  Discurso Inaugural del  
curso 1 .918-1.919 en la Universidad de Valencia, e l i g e  un 
tema de pedagogía u n iv e rs i ta r ia ,  por entender é l  que, era 
preciso  presentar a l tern at ivas  a la  s ituac ión  por la  que 
pasaba la  enseñanza; y nos dirá:

".. . Creo que, señalando desde esta tribuna 
los males que a diario palpo y deploro en el 
ejercicio de mi profesión, cumplo un deber 
estrechamente relacionado con el magisterio 
que ejerzo, llamando sobre ellos la atención 
de los poderes públicos, que podrían 
remediarlos; aunque, claro es, cuento de 
antemano con lo débilmente que llega a las 
alturas la voz de la Universidad", lose

El discurso es bastante extenso y es tá  estructurado en 
s e i s  partes fundamentales:

1 . -Antecedentes sobre la  enseñanza superior de la H* en 
España. Las últimas reformas.

2 . -C r í t ic a  del plan de estudios  actua l .  D e f ic ien c ia s  
observadas en los  d iferen te  n iv e le s  y materias.

lose DELEITO Y PIÑUELA, José: La enseñanza de la H* en la 
Universidad española v su reforma posible,
o.c. p. 9
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3 . -El problema de los  cursos de invest igac ión  h is tó r ic a  
para los  ca tedrát icos  españoles .  Opiniones del  
profesorado.

4 . -Situación actual del Licenciado o doctor en Ciencias  
H istór icas  a l  acabar su carrera.

5 . -C r í t ic a  de la  invest igac ión  erudita y tendencias  
modernas a la  s í n t e s i s  en la  H is tor ia .

6 . -Ensayo de un nuevo Plan de Estudios para la sección  
fa c u l ta t iv a  de Ciencias H is tór icas .

Aunque todos lo s  aspectos tratados en su Discurso son 
importantísimos, s in  embargo, donde más innovaciones 
introduce D ele i to  es en lo referente  a la  c r í t i c a  de la
invest igac ión  erudita y tendencias modernas a la  s í n t e s i s  en 
H is tor ia ,  a s í  como en e l  Ensayo de un nuevo Plan de
E stu d ios .

Es de destacar también e l  a n á l i s i s  que r e a l iz a  sobre 
la s  opiniones del  profesorado u n iv ers i ta r io  en torno a los  
cursos de in vest igac ión .  Son varios  los  ca tedrát icos  que 
opinan a l  respecto, entre e l l o s :  Sres. Candau, Serrano Sanz, 
Giménez Soler ,  B a l le s t er o s ,  García y Zabala, ca tedrát icos  de 
H istor ia  Moderna y Contemporánea de España en la  Universidad
Central y D. Francisco Pagés, catedrático  en la  Universidad
de S e v i l l a .

D ele i to  en su afán por objetivar  la s  opiniones con 
respecto a los  cursos de invest igac ión ,  recurre a otros  
compañeros; y, e l  a n á l i s i s  de su información corrobora su 
idea i n i c i a l .

Al rea l iza r  su minuciosa c r í t i c a  del Plan de Estudios
vigente  entonces en la  sección de H is tor ia  de la  Facultad de
F i lo s o f í a  y Letras, nuestro autor, presenta e l  estado de
desorientación  en que un l icenciado o doctor en es tas  
materias se encuentra al  f in a l iz a r  su carrera; cuando ya no 
cuenta con la  p ers is ten c ia  de la d irección  y tu te la  de los  
que habían sido sus maestros, entregado a s í  mismo, 
precisamente en e l  c r í t i c o  momento de tener que d e f in ir se  
profesionalmente en la  vida; tanto s i  aspira a ingresar en 
e l  cuerpo de Archivos, B ib l io tecas  y Museos como s i  pretende 
conseguir una cátedra de In s t i tu to  o Universidad.

Nos presenta, con todo realismo, la  odisea a recorrer  
por e l  futuro opositor en su d i f i c u l t o s a  tarea de lograr 
ingresar en e l  profesorado o f i c i a l .  Tan penosa s ituac ión  era 
debida, entre otras razones que D ele ito  señala,  a las  
enormes d e f ic ie n c ia s  del sistema docente, a la  f a l t a  de 
congruencia y armonía de las  enseñanzas h i s tó r ic a s  que se 
venían dando en la Universidad.
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Ante la s  d e f ic ie n c ia s  analizadas,  presenta su Plan de 
Estudios que ha de comprender las  s ig u ie n te s  materias y 
enseñanzas:

-H is to r ia  elaborada Universal de España.

-Estudios instrumentales: lenguas antiguas (d i s c ip l in a s  
a u x i l ia r e s  de la  H is tor ia )

-Fuentes Antiguas y B ib l io g ra f ía  Moderna.

-Metodología para la  enseñanza de la  Geografía y la  
H istor ia .

-Ordenación de Archivos, B ib l io te c a s  y Museos.

-Teoría de la  Historia  y técn ica  de la  Invest igac ión .  

-Ensayos de Invest igac ión  sobre H is tor ia  de España.

Todas es tas  materias -son palabras de D e le i to - ,  "han de 
tener e l  carácter más práctico p o s ib le ,  realizándose por 
métodos in tu i t iv o s  y con e l  complemento de excursiones y 
v i s i t a s  a los  Archivos, B ib l io teca s  y Museos".

Continuaba pues, Dele ito  poniendo en práct ica  las  ideas  
pedagógicas de sus maestros.

En cuanto a la  invest igac ión  -nos d irá -  es prec iso  
sacarla  de los  cursos generales ,  donde es i r r e a l i z a b le ,  y 
organizar para la  misma cursos ad hoc al f in a l  de la  
carrera. Estos,  serían monográficos, es tarían  organizados en 
t ipo  de seminario, como los  de la s  Universidades alemanas y 
los  del  Centro de Estudios H is tór icos .  En su opinión lo que 
fa l la b a  era la  organización:

"... Con millones y con palacios, nuestra 
enseñanza sería tan deplorable como hoy, s i  
no cambiamos de raíz su organización.
Por ser deplorable nuestra organización 

universitaria, nuestra investigación es, en 
general, un vano nombre". 1060

Desde su punto de v i s t a ,  e s to s  cursos de invest igac ión  
dados en provincias ,  debían dedicarse,  a temas de H istor ia  
Local,  para poder aprovechar los  Archivos, B ib l io te ca s  y 
Museos más próximos; ya que los  "trabajos de Histor ia  Local, 
no só lo  son ú t i l e s  en s í ,  sino que sirven para i r  conociendo 
la  H is tor ia  Patr ia" .

1068 XD. p. 53
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Además, és to s  c o n s t i tu ir ía n  una escuela  práct ica  de 
aprendizaje y entrenamiento, para cualquier invest igac ión  
u l t e r io r  que hubiese de acometerse.

"Los cursos in v e s t ig a t iv o s  podían ser varios  en cada 
Universidad. Sólo se r ía  o b l ig a to r io  e l  trabajar en uno de 
e l l o s ,  libremente elegido por lo s  estudiantes  que hubieran 
de in s c r ib ir s e .  Los temás de trabajo serían renovados todos 
los  cursos" . 1070

S im plif ica  la  carrera de Historiador estableciendo en 
e l l a  t res  c la se s  de Licenciados:

-Aspirantes al  profesorado.

al cuerpo de Archivos y B ib l io te c a s .

a la  l ic en c ia tu ra  s in  carácter p rofes iona l .

Estos t res  grupos rea l izar ían  estudios comunes a todos 
y es tudios  e s p e c ia le s  para cada uno. Veamos en que 
c o n s i s t i r í a  es ta  innovación:

"Las asignaturas se distribuirían de modo que 
se respetase, al cursarlas, el orden debido 
de prelación científica: los cursos generales 
de Historia, siguiendo el proceso de las 
edades respectivas.. . .
Los cursos de investigación se harían 

forzosamente en dos años, los últimos de la 
carrera, pues son su coronamiento. Todas las 
enseñanzas de la sección de Ciencias 
Históricas serían de tres o de seis horas 
semanales, que podrían distribuirse en clases 
de una hora, diarias las primeras y 
trisemanales las segundas". 1071

De cualquier manera,dejaba abierta  la  pos ib i l idad  de 
cuantas modificaciones estimase oportuno e l  Claustro.

No vamos a presentar ahora todo e l  cuadro de enseñanzas 
que supone su plan de Estudios,  é s te  formará parte del  
APENDICE DOCUMENTAL.

No pasa desapercibido para nuestro autor, e l  elemento 
fundamental de la enseñanza: e l  alumnado. A e l l o s ,  se d ir ige  
también, manifestando su entusiasmo y preocupación:

1070 id . p. 131 

id . p. 133
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"... Os quiero demasiado -pues con vosotros 
vivo desde que pisé por vez primera las 
aulas-. Mi cariño leal, mi identificación con 
la juventud estudiosa, no aspirando a ser 
sino un estudiante más que empezó algunos 
años antes a manejar libros; la consagración 
plena de mi vida a compartir vuestras tareas, 
me dan derecho y, a la vez, me imponen el 
deber de deciros la verdad, toda la verdad, 
tal como la entiendo y la juzgo.
Y proclamándola aquí, no sólo sin encono, 

sino con amor, con carácter de corrección, s i  
os parece prematuro decir de padre, al menos 
de hermano mayor, que soñara con vuestro 
mejoramiento y anhelara para vosotros las más 
altas cualidades y los destinos más nobles, 
yo me atrevo a creer que mi verdad, sea o no 
la vuestra, s i  atendéis a la intención que la 
guía, sonará en vuestros oídos más gratamente 
que cualquier fácil  lisonja". 1072

D ele i to  analiza  la c r i s i s  presente de la  juventud 
u n iv e r s i ta r ia  y su f a l t a  de entusiasmo e impulsos 
e s p ir i t u a le s ,  contrastando su atonía con la  fogosa actuación  
de la  masa esco lar  en otros p a íse s ,  y aún en e l  nuestro  
durante otras épocas, Encarece e l  d iser ta n te  la necesidad de 
id ea le s  para la  mocedad, y acaba glosando unos hermosos 
pensamientos de D. Rafael Altamira, en su l ibro  "Para la  
Juventud", que señala a é s ta  sus deberes con la Humanidad y 
con la  Patr ia .

El Discurso tuvo gran acogida en los  estamentos 
u n iv e r s i ta r io s  por todo lo que implicaba de novedoso y de 
aportación; e igualmente en la prensa lo c a l  y nacional.

Grandes fueron los  e lo g io s  que rec ib ió  nuestro autor, 
veamos algunos:

"___ D. José Deleito leyó una Memoria llena
de erudición, orientada sanamente y 
demostradora en una porción de detalles de 
que el doctor catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras es un hombre ampliamente 
liberal y extremadamente sensible de las 
realidades españolas, un hombre sabio y 
bueno, de los que tanta falta hacen en España 
y en nuestras universidades, un hombre recto 
y sincero que no calla tristes verdades,

i ° 72 ID. p. 157
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aunque al decirlas las vistas con la más 
exquisita cortesía". 1073

El País se r e f i r i ó  a e l l o  en los  s ig u ie n te s  términos:

"Critica con acierto el actual Plan de 
Estudios; elogia calurosamente e l  Centro 
de Estudios Históricos.. . . ,  se duele de que 
sea imposible la investigación, y enumera las 
dificultades para el análisis investigador, 
que reduce a falta de preparación en los 
profesores y en los alumnos, a la 
organización incongruente y contradictoria de 
los cursos y a la falta de medios accesibles 
de investigación". i °7*

Las Provincias recogen también la  n o t i c ia ,  e incluso  
presentan un resumen de la s  partes de que consta e l  
Discurso, y, termina con los  e lo g io s  propios:

"El admirable discurso del Sr. Deleito fue 
interrumpido varias veces con aplausos y al 
finalizar fue objeto de una calurosa 
demostración de afecto y complacencia". io7&

La Voz Valenciana, La Fénix Troyana, La Jornada, El 
M e r c a n t i l . . . .  fueron entre otros lo s  periódicos que 
comentaron la  n o t ic ia .  Son todos e l l o s  comentarios que 
resa ltan  la labor del conferenciante ,  destacando la 
importancia y d i f i c u l ta d  de la  empresa acometida.

Posterior  a su Discurso, nuetro autor continua 
trabajando en pro de la  reforma educativa; és ta  seguía  
siendo pura i lu s ió n  y las  necesidades eran cada día mayores.

Ante los  graves problemas económicos por los  que 
atravesaba España y las  c ircu stanc ias  p o l í t i c a s  del  momento 
parecía imposible l lev a r  a cabo cualquier reforma que

1073 "Discurso Inaugural de José Deleito" en El. PirERTD 
8 Enero (1.919),1
(Archivo Da Virginia Deleito O.)

1074 "Discurso notabilísimo" en EL PAIS. 15 Enero(1.919) 
(Archivo Da Virginia Deleito O.)

1075 "La apertura de curso en la Universidad de Valencia" 
en LAS PROVINCIAS. 8 Enero (1.919)
(Archivo Da Virginia Deleito O.)
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supusiese una nueva inversión económica; por e l l o  se limitan  
a pretender encauzar, depurar y mejorar los  elementos 
e x i s t e n t e s ,  con v i s t a s  a su más provechosa e f i c a c ia  y dentro 
de lo s  estrechos l ím ite s  del  presupuesto asignado, es 
d ec ir ,  se trataba de acomodarse a lo que e l  DIRECTORIO podía 
hacer en e l  acto y s in  gastar un céntimo.

D ele ito  propone algunas a l tern a t iv a s :

1 . -Examen práctico  de ingreso en la  Universidad sobre 
Lengua Castellana y traducción s in  d icc ionar io  del  
francés ,  in g lés  o alemán.

2 . -Curso preparatorio común a la s  Facultades de Derecho 
y F i lo s o f ía  y Letras, en sus tres  secc iones:  Lengua 
y Literatura española (d ia r ia ) ;  H is tor ia  de España 
(d ia r ia ) ;  P s ico log ía  individual y s o c ia l  (a l tern a );  
Latín c lá s ic o  (a l te rn a );  t o t a l  18 c la se s  semanales.

3 . -Enseñanzas p art icu lares  de la  sección de Ciencias  
H is tó r ic a s .

Primer curso:

Geografía Humana (a l te r n a ) .
Latín Vulgar (a l te rn o ) .
Arqueología, edad Antigua y Media (a l te rn a ) .
Paleografía  (a l te rn a ) .
Ha del mundo antiguo ( d ia r ia ) .

Total 18 c la se s  semanales.

Segundo Curso:

Geografía de España (a l te r n a ) .
Ha Arte Moderno (a l te rn a ) .
Numismática y Epigrafía (a l te r n a ) .
Ha Mundo Edad Media y Moderna ( d ia r ia ) .
Ha Antigua y Media de España ( d ia r ia ) .

Total 21 c la se  semanales

Tercer Curso:

Ha Mundo Contemporáneo ( d ia r ia ) .
Ha Moderna Contemporánea de España ( d ia r ia ) .
Metodología geográfica (a l te r n a ) .
Teoría y metodología de la  Ha (a l te rn a ) .

Total 18 c la se  semanales

Estas a l tern a t iv a s  las  propone con motivo de una
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consulta  que se le  hizo por parte de la VOZ, veamos su 
op in ión :

“Este Plan de distribución de materias no 
tiene la pretensión de ser único, impecable y 
definitivo ni aún dentro de las limitaciones 
que lo inspiran. Es uno de tantos ensayos que 
pueden ofrecerse como solución concreta, 
mientras se aborde reforma más fundamental, 
que sería irrealizable sin aumento de 
gastos". 1076

Los in tentos  para proceder a una reforma u n iv e r s i ta r ia  
habían s ido ,  desde comienzos de s i g l o ,  numerosos. Al 
proyecto de Romanones había seguido e l  de Vicente Ma de 
Paredes. La opinión u n iv e rs i ta r ia  reclamaba un cambio 
profundo.

Las grandes l in eas  del Decreto S i l i ó  fracasaron  
también; la  inestab i l idad  p o l í t i c a  de e s to s  años hacía de 
muy d i f í c i l  logro toda reforma importante del  t ipo  que 
fu e ra .

Para s in t e t i z a r  la actitud reformista de nuestro autor,  
lo haremos u t i l izan do  sus propios comentarios en la  prensa 
de la  época:

"Hace anos me he convertido espontáneamente 
en paladín (fracasado hasta ahora) de una 
reforma en el régimen de esos estudios, bien 
en ponencias facultativas con otros 
compañeros de profesorado, bien en mociones 
individuales a los que vienen sucediéndose 
durante tres lustros; ya aprovechando la 
ocasión en que fui portavoz del Claustro de 
esta Universidad.. . ,ya utilizando la 
hospitalidad que a mis modestos ensayos de 
planes reformistas y a mis inútiles quejas, 
prestaron importantes publicaciones
periódicas de Madrid, como los diarios "El 
Sol", la "Voz" y las revistas "la Lectura" y 
"Nuestro Tiempo" ".1077

107B DELEITO Y PIÑUELA, José: "Los estudios Universitarios 
de Ciencias Históricas" en LA VOZ. 29 Feb. (1.924) 
(Archivo Da Virginia Deleito 0.)

1077 CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 9 Mayo, 19.622(1.925),!
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Para l levar  a cabo una transformación -dirá  D e le i to - ,  
es prec iso  introducir:

-Dos cursos metodológicos de H* y de Geografía.
-Dos cursos que in tens if iquen  respectivamente las  

enseñanzas de Geografía y de Arte.
- In ic ia c ió n  al la t ín  medieval, para e l  manejo de textos  

h is tó r ic o s  y l i t e r a r i o s  de la  Edad Media.
-Algunas nociones de lenguas c l á s i c a s ,  como Griego y 
Arabe.

-Estudios de H istor ia  Regional y Local.

"...Trabajando sobre la cantera viva de los 
restos del pasado que cada rincón peninsular 
ofrece, después de dar una formación
general de cultura histórica y de técnica 
docente e investigativa, contribuirían
nuestras Universidades a la reconstrucción de 
la Historia Española, realizando a la vez 
obra de Ciencia y de patriotismo". 1078

No podemos l im itar  su act itud  de reforma a una época 
determinada, pues por su temperamento y su act i tud ,  
D ele i to ,  durante toda su vida reaccionó de forma espontánea 
ante todo aquello que le  parecía in justo  e inadecuado.

Otro de los  temas que trató  en su afán de proponer 
a l ter n a t iv a s  y mejorarlo fue e l  de la  "Reforma Penal". Es 
ló g ic o ,  aunque pueda parecer d is ta n te  de su cátedra pues, su 
gran procupación era e l  hombre, como ser humano y l ib re  en 
medio de todo un complicado engranaje s o c i a l .

Él, p a c i f i s t a  empedernido, aboga por la  supresión de la  
pena de muerte; y por supuesto del  espectáculo de las  
ejecuciones públicas:

"Felizmente han desaparecido estas bárbaras 
costumbres, que, reducíanle a la condición de 
una alimaña feroz y estúpida.
La civilización, que nos seguía por modernos 

derroteros, nos hace enrojecer de vergüenza, 
cuando la justicia oficial,  en su tremendo 
fallo, prepara la ejecución de un semejante. 
De aquí el general aplauso con que ha sido 
acogida la reciente disposición que relega al 
mundo de la Historia, la publicidad de estas 
ejecuciones. Pero no basta que se libre a las 
multitudes de un bochornoso y repugnante

1078 i d .
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espectáculo. Es preciso que la pena capital 
deje de ser vergüenza de los pueblos", 1070

Su act itud  de reforma la mantuvo también en su forma de 
e s c r ib ir  sus obras, de presentar la  H istor ia  de España; en 
sus a r t íc u lo s :  al  dotar a sus crónicas de tanta d os is  de
amenidad como de rigor c i e n t í f i c o .

La preocupación de D ele i to  por la s  cuestiones  de 
educación y enseñanza fueron más a l l á  de la elaboración de 
planes y reformas de es tud ios .  Él quiso ir  más l e jo s ,  
dejando es tab lec id as  una s e r ie  de cuest iones  metodológicas,  
de práct icas  d id á c t ic a s ,  que s i  bien hacen referencia  
fundamental a la  enseñanza de la H is tor ia ,  pueden -en muchos 
de sus aspectos-  ser extrapoladas a los  campos de otras  
d i s c i p l i n a s ,  lo que le  convierte en defensor y representante  
del progresivo auge que en e l  s i g l o  XX conoce la  d i s c ip l in a  
h is tó r ic a ,  y que intimamente unido a su preocupación 
pedagógica, daría lugar a un intento de modificación radical  
de lo s  métodos de enseñar la  H is tor ia .

Temas como los  exámenes, los  l ib ro s  de tex to ,  e l  
perfeccionamiento del  profesorado, los  programas, la  
metodología, la  objetiv idad de los  jueces ,  la  enseñanza 
primaria y s e c u n d a r ia , . . .  e t c . ,  fueron objeto de su estudio  
durante muchos años.

Pese a haber tenido grandes maestros, mucha de la  labor 
desarrollada se debe a su autodidáctismo.

1078 DELEITO Y PIÑUELA, José: "La justicia y la venganza" en 
EL CARDO. 312(1.900),6 o.c.
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V. -  CONCLUSIONES:

Al re a l iz a r  un comentario general de la obra de don 
José D ele i to  y Piñuela es necesario  hacer re ferencia  a su
ca s i  absoluta d ispers ión  y sobre todo a su amplitud.

Su obra es ,  en un p r in c ip io  fundamentalmente 
p e r io d í s t i c a .  En e l l a  hemos d iferenciado dos etapas bien 
determinadas:

1.890 a 1.906 y
1.906 a 1.957

En la primera, son sus E scr i to s  de Juventud donde e l
periodismo ocupa un lugar importante. Su producción - c ie n to s  
de a r t íc u lo s  y en los  d ia r io s  y r e v i s ta s  más variados- ,  e s tá  
cargada de fuerte  s ig n i f i c a c ió n  krausista .

En la segunda, -Etapa de Madurez con intervalo  de 50
años- r e a l iz a  toda su obra y aparecerán sus primeros l ib ros  
y su colaboración p e r io d í s t i c a .  Es é s ta ,  su etapa de 
intervención u n iv e r s i ta r ia  en la  que plasma su se n t ir  
f i l o s ó f i c o - k r a u s i s t a  y su actuación pedagógica y en general  
toda su labor de auténtico  magisterio .

El pos it iv ism o que D ele ito  asume a part ir  de la  
obtención de la  cátedra, es fruto de las  in f luenc ias  de sus 
maestros, fundamentalmente de Altamira y de Sales y Ferré.  
Indudablemente, sobre la  base de sus enseñanzas, irá  
adoptando sus propias conclusiones.

Sin entrar a profundizar en sus v i c i s i t u d e s  académicas 
-tema que ya ha sido tratado en su aspecto b io g r á f ic o - ,  
destaquemos que l l e g a  a Valencia en 1.906. La etapa de los  
i n s t i t u c i o n i s t a s  valencianos de primera hora -según lo s  
estudios  del profesor Esteban Mateo- es tá  concluyendo. Un 
nuevo grupo de in t e le c tu a le s  toma e l  relevo:

"... Angelina Camicer, Pascual Carrión, José 
Navarro pertenecen junto con José Deleito al 
grupo que podemos llamar de Institucionistas 
de Ultima Hora". 1021

D ele i to  se mueve dentro de un contexto práct ico  de
actuación pedagógica, tanto en la  Inst i tuc ión  para la
Enseñanza de la  Mujer como en la  Universidad.

En cualquier caso es ta s  son las  Conclusiones -siempre
en sentido p rov is iona l-  a las  que hemos llegado:

1021 ESTEBAN MATEO, León: "La Institución Libre de Enseñanza 
en Valencia" en REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 
144(1.979),105
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1.-Fue José D ele i to  y Piñuela un pedagogo en sentido  
e s t r i c t o .  Su actividad docente s i g n i f i c a  e l  eje  
fundamental en torno al cual g irará toda su vida. Fue 
también en c i e r ta  manera un teór ico  de la educación 
cuyos temas de trabajo -"enseñanza de la  mujer", 
"enseñanza de la Historia",  "estudio de la sociedad 
española en e l  s i g l o  XVII", . . . -  han supuesto para la  
posteridad documentos in e lu d ib le s  para e l  estudio de 
dichos aspectos.
José D ele i to  fue, sobre todo, un in fa t ig a b le  trabajador 
y un constante profesor que pretendía una auténtica  
reforma de la  enseñanza.

2 . -Partic ipó  activamente con su actuación pedagógica en e l  
grupo de I n s t i t u c i o n i s t a s  de "Ultima Hora". Su
vinculación a los  grandes maestros I n s t i tu c io n i s ta s :  
Giner, Cossío, Sales y Ferré, A ltam ira , . . .  y la  
formación de su propia personalidad y carácter le  
hicieron es tar  relacionado con todo e l  movimiento
i n s t i t u c i o n i s t a  desde los  años de su juventud.

3 . -La actividad profes ional  de D ele ito  se centra
fundamentalmente en la sociedad valenciana desde 1.906 
a 1.950.
Part ic ipa  de las  ideas pedagógicas y f i l o s ó f i c a s  de la  
In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza. Colaboró también en e l
B.I .L.E.

4 . -La in f luenc ia  ejerc ida  por Giner de los  Ríos, Altamira,  
Sales y Ferré, C odera , . . .  desde sus años de 
adolescencia hicieron de José d e l e i t o  un firme 
defensor del pensamiento i n s t i t u c i o n i s t a  desde su 
actuación personal y p rofes iona l .
Respecto al  sentido f i l o s ó f i c o  de su krausismo, se vió  
notablemente in f lu id o  por las  corr ientes  p o s i t i v i s t a s  
que penetraron en España desde los  últimos años de la  
ce n tu r ia .

5 . -Por la  pecu liar  calidad de sus cualidades humanas, por 
la  act itud  de su conducta, por su sentido de la  
j u s t i c i a ,  por su modestia y sobre todo por su 
to leranc ia  s in  l ím ite s ,  José Dele ito  gozó de amplísimo 
reconocimiento y estima de cuantos le  conocieron al  
margen de toda divergencia ideo lóg ica .

6 . -José D ele ito  no part ic ipó  activamente como miembro de 
la  I.L.E. en Madrid; su actividad se centra más en la  
difusión  de esas ideas a través de su docencia y de sus 
e s c r i t o s .
D ele i to  es sobre todo un propagador de ideas,  un 
educador a través de la cátedra y e l  periodismo, un 
regeneracionista  que difundió lo s  idea les
in s t i t u c i o n i s t a s  desde la  tribuna de conferenciante ,  
desde sus crónicas l i t e r a r i a s  y p e r io d ís t i c a s  y sobre 
todo desde su actuación cot id iana.
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7 . -Se considera a D ele i to  como miembro de la  In s t i tu c ión  
Libre de Enseñanza en Valencia, a pesar de ser
madrileño de origen. Pues aquí r e s id ió  la  mayor parte  
de su vida y entre los  valencianos d esarro l ló  su labor 
pedagógica, a e l l o s  dedicó e l  fruto de sus
in v es t ig a c io n e s ,  en un intento de mejorar la
enseñanza y la  educación en general.

8 . -Hombre de su tiempo y sens ib le  a las  innovaciones de 
toda índole en las  más diversas e s feras  del pensamiento 
humano, preocupado por e l  hombre en s í  y por la
educación de é s t e ,  trató en su extensa obra de
cuest iones  tan dispares como las  "reformas penales",  
"la j u s t i c i a  y la ignorancia", "la sociedad española 
del  s i g l o  XVII", "la evolución del l iberalismo en 
España", "la educación como base de la  regeneración",  
. . .  "la naturaleza", "el laicismo".

9 . -Su gran a f ic ió n  al  teatro y a la  l i t e r a tu r a ,  se 
demuestra en su producción b ib l io g r á f ic a .  Sus a r t íc u lo s  
t e a t r a l e s ,  despertaron en e l  público t a l  acogida que lo 
que só lo  iban a ser varias crónicas se convirt ieron en 
un a r t íc u lo  semanal durante 5 años. Posteriormente e s te  
material será la  base de dos obras: Estampas del  Madrid 
t e a t r a l  y Origen v apogeo del Género Chico.

1 0 . -De ta lante  l ib e r a l ,  no estuvo a f i l ia d o  a ningún
partido p o l í t i c o ;  aunque interiormente se id e n t i f i c a s e  
con la  ideo log ía  de izquierdas.

1 1 . -Su gran in terés  por la  invest igac ión  le  l le v ó  al
extranjero -pensionado por la  J.A.E. y la  Universidad 
de Valencia- en varias  ocasiones,  para completar los  
estudios  ya in ic iados  en B ib l io tecas  y Archivos 
españ o les .

1 2 . -Sus ideas in s t i t u c i o n i s t a s  le  l levaron a plantearse  
desde e l  primer momento e l  "problema de España", como 
un problema de educación, porque lo es de orientación  
mental y de e s p ír i tu .

1 3 . -Como historiador y hombre de ideas avanzadas, defendió  
siempre la necesidad de que España y los  españoles
estuviésemos abiertos  a cualquier renovación, v in ie se  
de donde v in ie se ;  "era preciso evolucionar a la  par de 
lo s  tiempos porque e l  progreso, es luz y es vida".
Para D e le i to ,  la  única y verdadera revolución  
in te le c tu a l  que hasta e l  presenta había logrado calar  
hondo en la  cultura española, era la  in ic iada  por Sanz 
del Río.

1 4 . -Confiaba plenamente en e l  progreso de los  pueblos, y 
para e l l o  abogó por la  "no v io lenc ia" ,  ob jet ivo  que 
só lo  podría lograrse a través de la  educación como
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pieza clave de la regeneración del individuo.
Su mentalidad europeista  y avanzada, trascendió de la s  
páginas de su obra a la  realidad,  a su práct ica
pedagógica cot id iana.
D ele i to  trabajó constantemente para dar a la  "enseñanza 
de la  Historia", una orientación  serena, humana y 
respetuosa para con todos; defendió siempre la  paz y la  
armonía entre los  pueblos.

1 5 . -Concibe José D ele i to  la educación como e l  desarro l lo  de 
todas las  facetas  del individuo; e l  carácter
p e r fec t iv o ,  e l  carácter dinámico, progresivo y 
permanente, a s í  como e l  carácter s o c ia l .

1 6 . -La f ina l idad  de la  educación en e l  pensamiento de José 
D ele ito  se resume en los  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :

-Formar a l  individuo, sacarle  de su aislamiento  
personal y ponerle en d isp os ic ión  de e l e g i r ,  
proporcionándole todos lo s  recursos necesarios  
para e l l o  e in tegrar le  en la  sociedad.

-Esta f ina l idad  se manif iesta  en e l  sentido
p erfec t iv o  que atribuye a la educación: potenciar
las  cualidades humanas para obtener e l  hombre 
reformado, para regenerar España mediante la  
cultura y la educación de sus gentes .

1 7 . -Parte de la  un if icac ión  de la  enseñanza primaria y 
secundaria;ambos n iv e le s  habrán de co n s t i tu ir  la  
cultura general "enciclopédica" del alumno.
Defiende la  importancia de es tas  enseñanzas en la  
formación poster ior  del  individuo: "es preciso  que la
enseñanza primaria sea algo ser io  y sobre todo ú t i l " , 
para e l l o ,  aboga por una nueva metodología que "enseñe 
a pensar al  alumno".

1 8 . -La Universidad constituyó para D ele ito  la base de sus  
enseñanzas.
Durante cas i  40 años e jer c ió  la  docencia en e l l a .  Su 
gran preocupación fue la  reforma de los Planes de 
Estudio; era preciso  adecuar és tos  a la realidad del  
momento.
Muchas de sus invest igac iones  versan sobre temas de 
pedagogía u n iv e r s i ta r ia ,  defendiendo siempre e l  
carácter práct ico  de la  enseñanza.
Concibe la  Universidad como un organismo cuyas 
funciones ca p i ta le s  son:

-La conservación y asimilación de lo  ya conocido, y 
-La indagación de lo que aún resta  por alcanzar al  

conocimiento humano.

Dadas las  d e f i c i e n c ia s  de los  primeros n iv e le s  de la
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enseñanza, "la Universidad no puede ser solamente un 
laboratorio ,  ha de ser antes una Escuela".

1 9 . -En e l  ámbito de lo  cot id iano ,  José D e le i to  señala como 
f ina l idad  del proceso educativo la  educación integral:  
"educación lenta ,  gradual y progresiva,  que conlleva un 
d esarro l lo  adecuado de energías en los  órdenes f í s i c o ,  
in te le c tu a l  y moral".

2 0 . -José D ele i to  es part idar io ,  en función de su concepción 
antropológica de igualdad e s en c ia l  entre los  sexos,  de 
la absoluta identidad de hombre y mujer ante e l  
fenómeno educativo.
Reclama una mayor atención para la  educación de la
mujer; propone un nuevo sentido en la  orientación
pedagógica, preparándola para que "sea un ser  
independiente, autónomo y l ib r e ,  capaz de v iv i r  por s í  
misma", en suma, educarla para la  sociedad moderna.

2 1 . -Propugna e l  laicismo esco lar  como ex igencia  de la
máxima reverencia debida a l  niño, a l  cual debe
guardarse escuela  de inculcar ,  creencia  o dogma alguno. 
Inspirado en la  profunda veneración a la  in v io lab i l idad  
de la  conciencia in d iv id u a l , l e j o s  de ser h o s t i l  a 
creencia alguna, representa e l  laicismo e l  respeto a 
todas. El maestro, e l  profesor se convierte en un 
"predicador la ico" .

2 2 . -Uno de los  postulados básicos  que D ele i to  es tab lece  
para poner en práctica  un auténtico sistema de 
educación nacional,  es e l  de la  reforma de la  enseñanza 
primaria y secundaria, en donde e l  maestro es e l
verdadero a r t í f i c e  de la  regeneración. Y para lograr 
es te  objet ivo  é l  propone "dign if icar  s o c ia l  y 
económicamente al  maestro de escuela ,  a s í  como 
convertir  las  escuelas  en lugares adecuados para l levar  
a cabo la  labor pedagógica".

2 3 . -Múltip les  fueron las  act iv idades  en que culminó nuestro  
autor: D e le i to ,  l ib er a l ;  h istoriador;  conferenciante y
catedrático;  cronista  de v ia je s ;  l i t e r a t o ,  per iod is ta ;  
más sin  duda su gran aportación e s tá  inserta  en e l
i t in e r a r io  regeneracionista  por la  doble vía  
k r a u so in s t i tu c io n is ta  y de la  reforma de la  enseñanza.
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1 . -  FUENTES DE DOCUMENTACION:

B i b l i o t e c a s :

-B ib l io te c a  de la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras 
de la Universidad de Valencia (B.F.F.L.U. V .).

-B ib l io tec a  General de la  Universidad de Valencia 
(B.G.U.V.)

-B ib l io te c a  Pública de Valencia (B.P.V.)
-B ib l io tec a  del Ateneo Mercantil de Valencia 

(B.A.M.V.)
-B ib l io te c a  Nacional de Madrid (B.N.M.).
-B ib l io te c a  de la In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza 
de Madrid (B. I .L .E . )

-B ib l io tec a  General del Consejo Superior de 
Invest igac iones  C ie n t í f i c a s  (B. C .S . I .C . ) .

Hemerotecas:

-Hemeroteca Municipal de Valencia (H.M.V.). 
-Hemeroteca U nivers itar ia  de Valencia (H.U.V.).  
-Hemeroteca Nacional de Madrid (H.N.M.).

Archivos:

-Archivo General de la  Administración de Alcalá de 
Henares (A.A.A.H.).

-Archivo Histór ico  Nacional de Madrid (A.H.N.M.). 
-Archivo Univers itar io  de Valencia (A.U.V.).  
-Archivo de la  Junta de Ampliación de Estudios (A.

C .S . I .C . ) .
-Archivo personal de Da Virginia D ele ito  Ortega 

(A.P.V.D.).
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2 . -  OBRA ORIGINAL DE JOSE DELEITO Y.PIHUELA.

2 . 1 . -  L i b r o s .

DELEITO Y PIÑUELA, J o s é :Fernando VII en Valencia  e l  año
1.814. Agasa.ios de la  ciudad.
Preparativos para un golpe de
Estado.
Tomo VII de los  Anales de la  
Junta de Ampliación de Estudios  
e Invest igac iones  C ie n t í f i c a s .  
Madrid, 1.911
(Obra declarada de mérito por 
la  Real Academia de la  Ha .)

DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :La t r i s t e z a  de la Literatura
Contemporánea.
Tip. de la Revista de Archivos,  
B ib l io te ca s  y Museos.
Madrid, 1.911

DELEITO Y PIÑUELA, José :El a is lam iento de España en e l
pasado y en e l  presen te . 
Imprenta Hijos de F. Vives 
Mora.
Valencia, 1.915

DELEITO Y PIÑUELA, J o s é :H istor ia  Universal ( e l  l ibro
esco lar . )  •
Versión española, adaptación y 
adiciones a la  obra de E. 
L a v is se .
Ediciones La Lectura
Ia edición 1.916
2a edición 1.927
3a edición 1.935
(Obra declarada de mérito por
la Real Academia de la  Ha )

DELEITO Y PIÑUELA, José :La enseñanza de la H is tor ia  en
la  Universidad española v su 
reforma p o s ib l e . Discurso 
Inaugural del curso 1.918-  
1.919.
Tip. Miguel Gimeno 
Valencia, 1.918
(Obra declarada de mérito por 
la  Real Academia de Ha).

DELEITO Y PIÑUELA, José :Lecturas americanas.
Edit América.
Madrid, 1.920
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DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :El sent im iento de t r i s t e z a  en
la Literatura Contemporánea. 
Edit.  Minerva 
Barcelona, 1.922 
(Obra declarada de mérito por 
la  Real Academia de la  Lengua).

DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :La emigración p o l í t i c a  en
España durante  e l  reinado de
Fernando_____VIL. Discurso
Inaugural de la  sección de 
Ciencias H is tór icas  del
Congreso de Bilbao.
Bilbao, 1.919
(Obra declara de mérito por la  
Real Academia de la  H*)

DELEITO Y PIÑUELA, José :La intervención de lo s
españoles__e x p a tr ia d o s__en los
suafiSQS d e - l e s . Cie n . .D ia s . 
Discurso Inaugural de la
sección de Ciencias H is tór icas  
del Congreso de Oporto.
Oporto, 1.921

DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :El regreso de lo s  afrancesados.
Discurso Inaugural de la
sección de Ciencias H is tór icas  
del Congreso de Cádiz.
Cádiz, 1.927

DELEITO Y PIÑUELA, José :El genio romano en la  r e l i g i ó n .
en e l  pensamiento v en e l  a r t e . 
(Traducción del l ibro  de A. 
Grenier).
Edit .  Cervantes.
Barcelona, 1.927

DELEITO Y PIÑUELA, José :La vida v las  doctrinas de
Sócra tes . (Versión ca s te l la n a  y 
nota preliminar sobre las  obras 
socrá t icas  de Jenofonte .)
Edit .  Prometeo.
Valencia, s . f .

DELEITO Y PIÑUELA, José :Cultura Contemporánea.
Inserta en e l  tomo V de la  Ha 
UNIVERSAL del I n s t i tu to  
Gallach. Páginas 186-255 
Barcelona, 1.934 
(Obra declara de mérito por la  
Real Academia de la  Ha) 
Barcelona, 1.934
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DELEITO Y PIÑUELA, J o s é :Meléndez Valdés en Montpellier:
una casa de Ha .
Colección de Estudios Homenaje 
a D. Rafael Altamira.
Madrid, 1.936

DELEITO Y PIÑUELA, J o s é :Estampas del Madrid tea tra l  f in
de s i g l o :t e a t ros de declamación 
Edit Calle ja  
Madrid, 1.946

DELEITO Y PIÑUELA, José :Qrigen v apogeo del Género
Chico. Rev. de Occidente.  
Madrid, 1.949

DE LA SERIE EN PUBLICACION "LA VIDA ESPAÑOLA EN TIEMPOS 
DE FELIPE IV" :

DELEITO Y PIÑUELA, José :EI Declinar de la Monarquía
esp a ñ o la .
Edit. Voluntad

Ia edición 1.928
Madrid

2a edición 1.947

(Obra declarada de mérito por 
la Real Academia de la  Ha )

DELEITO Y PIÑUELA, José :El rev se d iv ie r te  (recuerdos
de haca.- t r e s s i g l a s ) .
Edit Espasa-Calpe 
Madrid, 1.935
(Obra declara de mérito por la  
Real Academia de la Ha )

Primera edición en "El l ibro  de
B o ls i l lo " :  1.989
Alianza E d ito r ia l .  Madrid

DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :Sólo Madrid es Corte.
La ca p ita l  de dos mundos ba.io 
F e l i p e .IV.
Espasa-Calpe.
(Con prólogo del Excmo. Sr. 
Duque de Maura)

Ia edición 1.942
Madrid

2a edición 1.953
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DELEITO Y PIÑUELA, José :También se d iv ie r te  e l  pueblo.
Edit .  Espasa-Calpe

I a edic ión 1.944
Madrid

2a edición 1.954

Primera edición en ”E1 l ibro  de
B o l s i l l o " : 1.989
Alianza E d ito r ia l ,  Madrid

DELEITO Y PIÑUELA, José :La mujer. la casa v la moda
£en_.la. España iieJ.--R.ey jpoeta) 
Edit.  Espasa-Calpe

I a edic ión 1.946
Madrid

2a edición 1.954

DELEITO Y PIÑUELA, José :La mala vida en la  España de
Felipe .IV .
Espasa-Calpe
(Con prólogo del  Doctor 
Marañón).

Ia edición 1.948
Madrid

2a edición 1.951

Primera edición en "El l ib ro  de 
B o ls i l lo " :  1.987 
(Con prólogo del  Dr. Julián San 
Valero A paris i) .
Alianza E d ito r ia l ,  Madrid.

I a reimpresión en "El l ibro  de 
B o ls i l lo " :  1.989

DELEITO Y PIÑUELA, J o sé :La vida r e l ig i o s a  española bajo
e l  cuarto F e l i p e .
Edit.  Espasa-Calpe 
Madrid, 1.952

OBSERVACIONES: Alianza E d itor ia l  t ien e  p rev is to  de
acuerdo con lo s  herederos del  Sr.
Dele ito  y Piñuela, la reedición de toda 
la s e r ie  de trabajos sobre la  España de 
Felipe-XV.
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2 . 2 . - A r t í c u l o s . -

ARTICULOS EN SUI GENERIS.-
-"Acertijo",  Almanaque para 1.891 
-"Lamentaciones", Almanaque para 1.892 
-"La forma y e l  fondo", Almanaque para 1.900

ARTICULOS EN CORONA POETICA. -

-"A la muerte de la  Señorita Carmen Pantoja".
MULA. Imprenta de Robres, Madrid 1.900

ARTICULOS EN ARTE Y LETRAS.-

-"Pedro e l  Grande y Nicolás II", 39(1.901)643-646

ARTICULOS EN EL PANDEMONIUM.-  

-"La Tradición", 14(1.901)1-2

ARTICULOS EN ALMANAQUE DE EL SIGLO XX.-

-"El arte y la realidad", para 1.902, pag. 12-15

ARTICULOS EN EL ALBUM IBERO-AMERICANO. -

-"¿Qué es e l  Modernismo?", 29(1.902)340-341
-"¿Qué es e l  Modernismo?. Conclusión", 30(1.902)350-351

ARTICULOS EN GENTE VIEJA. -

-"CONCURSO DE GENTE VIEJA.
¿Qué es e l  Modernismo", 5 0 (1.902)1-2

ARTICULOS EN EL„ECQ-M-LA OPINION.-
-"El arte y la  realidad", 25 Octubre, 447(1 .902) ,2
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EN..LA. REVISTA .EL CARDO
-"Nuestras traducciones", 189 (1 .897)  2 
-"El suegro feroz", 190 (1 .897)  5 
-"El pedante", 194 (1 .897)  5
-"Traducción de un poema de Victor Hugo", 195(1.897) 5 
-"Sabiduría Humana", 204 (1 .898)  5 
-" ¡Adiós América! ", 234 (1 .898)  4-5  
-"Las verbenas", 235 (1 .898) 4-5  
-"Verdad amarga",236 (1 .898)3-5
-"La p a s t i l l a  de Benjui (Romance H is tó r ico )" ,241 (1 .898)3 -5
-"Situación c r í t i c a " , 243 (1 .898)5-6
-"Lo que es Tenorio",244 (1 .898)5-6
-"La in d i s c ip l in a " ,245 (1 .898)5-6
-"A más peso más dinero, Romance" 246(1.898)6-7
-"Los inmortales (Imitación de I g l e s i a s .  Romance)",

247 (1 .898)4
-"Los inmortales (Imitación a Espronceda)",248 (1 .898)3
-" D e l ic ia s  del  tiempo v i e j o " ,249 (1 .898)6
-"Vandalismo f in  de s i g l o " , 250 (1 .898)4-5
-"Fin de s i g l o " , 251 (1 .898)4-6
-"El nuevo paraiso ( Romance)",252 (1 .899)4 -5
- “Ni al  Nuncio contarse puede",253 (1 .899)4-5
-"Paola del Monte",254 (1 .899)4-5
-"Huelga f in  de s i g l o " , 255 (1 .899)4-5
- “Camino de sa lvac ión" , 257(1.899)4-5
-"La cuaresma y e l  carnaval",258 (1 .899)4-6
-"Imitación a Góngora. Monólogo de un cacique", 259(1 .899 )4-6
-"La mejor so luc ión" ,260 (1 .899)4-6
-"Tal para cual.  (Romance H is tó r ico )" ,262 (1 .899)4
-"Semana Santa en Madrid",263 (1 .899) 4-5
-"Ayer y hoy", 264(1.899) 4-5
-"El realismo en e l  tea tro" , 265(1.899) 7
-"El s o l i t a r i o  de Yuste (Romance h i s t ó r i c o )" , 266(1.899)6
-"La Pardo Bazán en P a r ís" ,267 (1 .899)  6
-"Barcelona in q u i s i t o r ia l" ,268 (1 .899)  6
-"La sempiterna romería",269 (1 .899)6
-"A la b e l l í s im a  y d is t ingu ida  a c tr iz  Matilde Moreno",

269 (1 .899)7  
-"Castelar", 271 (1 .899)  5-6 
-"El desarme", 272(1.899) 4
-"La hinchazón de un portugués (Romance h i s tó r ic o )" ,  

273(1.899)4-6  
-"Aplausos f á c i l e s " , 274 (1 .899) 4-5  
-"El regreso de Dreyfus", 276 (1 .899)4-5  
-"Los ce lo s  del Rey prudente", 278(1.899)4-6  
-"La semana tea tra l" ,  278(1.899)7
-"Los ce lo s  del Rey prudente. Continuación", 279(1 .899 )5-6
-"Los pueblos la t in o s  su ic idas" , 282(1.899) 4-5
-"Extranjerofobia", 283(1.899) 4-5
-"El s i t i o  de Barcelona", 285(1.899) 2-3
-"Homenaje a Castelar", 285(1.899) 5-6
-"La Francia de ayer en ruinas", 286(1.899) 4-5
-"Consumatum est" ,  286(1.899) 7
-"Las fer ia s" ,  287 (1 .899) 7
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“La invasión sajona", 288(1.899) 3-4
"Cuestión pendiente", 287(1.899) 5-6
"La coronación de Campoamor", 288(1.899) 3-4
"La forma y e l  fondo", 290(1.899) 3-4
"La ignorancia y la  rutina", 292(1.899) 5-6
"Decadencia drámatica", 293(1.899) 5-6
"El coloso británico",  294(1.899) 4-5
"La redención del trabajo", 295 (1 .899)  4-5
"La h i s t o r ia  en la prensa", 296(1.899) 5-6
"El periodismo pour r ire" ,  298(1.899) 4-5
"La noche", 300(1.900) 5-6
"El arte y la  realidad", 301(1.900) 5-6
"La fr ivo l idad  que impera", 302 (1 .900)  4-5
"En e l  centro del E jérc ito  y la  Armada", 303 (1 .900)  5
"El asunto de Raquel", 303(1.900) 7
"Atavismo f in  de s ig lo " ,  305(1.900) 4-5
"Un apuro soberano", 306(1.900) 3-4
"El nuevo plan de exámenes", 307(1.900) 6-5
"El nuevo plan de exámenes", 307(1.900) 5
"La eterna f iera " ,  307(1.900) 6-7
"Los crímenes de la  Albión", 310(1.900) 3-4
"La enseñanza en peligro" ,  311(1.900) 3-4
"La J u s t i c ia  y la venganza", 312(1.900) 6-7
"Cataclismo de antaño", 313(1.900)4-5
"Glorias del pasado", 314(1.900) 4-5
"La última trastada Pidaliana", 315(1.900) 7
"El robo de la c a l l e  del barquil lo", 318(1.900) 7-8
"Don Ramón de la Cruz", 319(1.900) 6-7
"Un f o l l e t o  interesante", 321(1900) 6
“La antigua f i e s t a  del  Corpus", 321(1.900) 5-6
"La verbena de San Juan", 322(1.900) 6-7
"Imperio que se derrumba", 323(1.900) 3-4
"Delir ios  co lon ia les" ,  324(1.900) 6-7
"Más sobre la  enseñanza", 324 (1 .900)  7-8
"Reformas en la enseñanza", 325 (1 .900)  8
"A Don Juan Valera", 325 (1 .900)  6
"Reformas en la  enseñanza", 326 (1 .900)  5-6
"La segunda enseñanza(la última y nos vamos)", 327(1.900)4-5
"La eterna lucha", 328 (1 .900)  6-7
"¿Qué es e l  Anarquismo?", 329(1.900) 3-4
"China ante Europa”, 330(1.900) 6
"Calvo y Mario", 322(1.900) 6
"Nuevos exámenes de ingreso", 333(1.900) 6
"Un mártir de odio y de amor", 333(1.900) 5
"Un mártir de odio y de amor. Conclusión", 336(1.900) 5
"La raza la t ina",  338(1.900) 5
"España y América", 339(1.900) 7
"El congreso Hispanoamericano", 341(1.900) 5-6
"La marcha de los  s i g l o s " , 344 (1 .900)  5-6
"El s i g l o  XIX", 345 (1 .900)  4
"Cosas de Pascuas, : ] Señorito e l  aguinaldo!",347 (1 .900 )  4-5 
"La Universidad en proyecto", 349(1.901) 5-6 
"Inglaterra y sus reinas", 352(1.901) 4-5 
"Colón y Valladolid", 353 (1 .901)3-4
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"Los in te le c tu a le s " ,  356(1.901) 3-4
"Al ministro de Instrucción Pública", 357(1.901) 4-5
"Autocracia Rusa", 358(1.901) 4-5
"Cristianismo a la  derniére", 360(1.901) 3-5
"Reformas de Instrucción Publica", 361(1.901) 6-7
"La mujer en la sociedad moderna II", 366(1.901) 6
"La mujer en la sociedad moderna III" ,  366(1.901) 6
"La mujer en la sociedad moderna I", 365(1.901) 3-4
"Reformas penales", 367(1.901) 6
"El Ocaso de un a r t i s ta " ,  368(1.901) 6
"Las verbenas", 370(1.901) 2
"Refinamientos modernistas", 371(1.901) 1
"¿Cuál será e l  nuevo académico", 372(1.901) 2
"Descomposición interna", 373(1.901) 2
"Criminalidad morbosa", 374(1.901) 2
"La educación nacional", 375(1.901) 2
"Una f i e s t a  fonográfica", 375(1.901) 8
"Fierezas humanas", 376(1.901) 1
"Hombres y estatuas",  377(1.901) 1
"Fiestas veraniegas", 378(1.901) 2
"Reformas en la enseñanza", 379(1.901) 6
"Paul de Koch", 379(1.901) 2
"Trincheras r e g io n a l i s ta s " , 380(1.901) 2
"Grandezas de humo", 381(1.901) 2
"Reformas en la Enseñanza", 381(1.901) 6
"Diplomacia de la  fuerza", 382(1.901) 2
"Apertura de curso", 383(1.901) 2
"Remembranzas del  pasado", 384(1.901) 2
"El derecho a la  vida", 385(1.901) 2
"El p e l igro  de la  huelgas", 386(1.901) 2
"Los muertos", 387(1.901) 2
"La ópera española", 388(1.901) 2
"El centenario de Victor Hugo", 389(1.901) 2
"Sónnica la cortesana", 389(1.901) 2
"La actualidad en Francia y en España", 391(1.901) 2
"Festival  en la  sociedad gimnástica española", 391(1.901) 6
"Pi y Margall", 392(1.901) 2
"Los premios Nobel", 392(1.901) 1
"Las f i e s t a s  de Navidad", 393(1.901) 1
"El f in a l  de un año", 394(1.901) 2
"Paola del  Monte", 396(1.902) 2
"Lo aparatoso y lo ú t i l " ,  397(1.902) 2
"Recreo fúnebre", 398(1.902) 2
"Feminismo tea tra l" ,  399(1.902) 2
"Carnaval", 400(1.902) 2
"En honor de Victor Hugo", 401(1.902) 2
"T olsto i" , 402(1.902) 2
"Problema obrero", 403(1.902) 2
"Los nuevos académicos", 404(1.902) 2
"Antonio Vico", 405(1.902) 2
"Sainetes y sa ineteros" ,  406(1.902) 2
"La Semana Santa de Hoy", 407(1.902) 2
"Ortega Munilla en la Academia", 408(1.902) 4
"Fernanflor", 409(1.902) 3
"En e l  teatro  Español: alma y vida", 409(1.902) 6,7
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" S e v i l la ” , 410(1.902) 5,6
"La f i e s t a  del trabajo", 411(1.902) 2,3
"Las ideas y la fuerza", 412(1.902) 3
"Fiestas Reales", 413(1.902) 4 ,5
"El r e t ir o  ayer y hoy", 413(1.902) 6 ,7
"El nuevo rey", 414(1.902) 5
"La monarquía española", 414(1.902) 7
"Tres hombres i lu s tr e s " ,  415(1.902) 6
"Garibaldi", 416(1.902) 7
"Nuestros a r t i s ta s " ,  416(1.902) 8
"Almeida Garret", 417(1.902) 3
"Mosen Jacinto Verdaguer", 417(1.902) 5
"Don Angel de Saavedra, duque de Rivas (22 de Junio de

1.865. Muere en Madrid e s te  i lu s t r e  poeta Cordobés)",
418(1 .902)  3,5  

"Condecoraciones justas" ,  419(1.902) 6 
"La heroina del día", 420(1.902) 3-4 
"Madrid duerme", 421(1.902) 4-5  
"La huelga ferrov iar ia" ,  422(1.902) 8 
"Las verbenas ayer y hoy", 423(1.902) 5-6 
"La importancia de un v ia je" ,  424(1.902) 1 
"Genios enchiquerados", 425(1.902) 1 
"Las murallas", 426(1.902) 1 
"Actualidad sangrienta", 427(1.902) 1 
"Dispersión dramática",429 (1 .902)  1 
"Taurofilismo agudo",430 (1 .902)  1 
"Proteccionismo dramático",431 (1 .902)  1 
"Emilio Zola",432 (1 .902)  1 
"Zapata, mantenedor",434 (1 .902)  1 
"La f i e s t a  de los  muertos",435 (1 .902)  1 
"¿Porque v ive e l  Tenorio",436 (1 .902)  1-2 
"Un discurso de Octavio Picón",437 (1 .902)  2-3 
"El problema americano",438 (1 .902)  2 
"Nuevos académicos",439 (1 .902)  2-3 
"La evolución de la  novela",441 (1 .902)  1 
"El ideal  ib ér ico " ,4 4 2 (1.902) 1-2 
"Nuestra paz en l i t i g i o " ,  444(1.903) 1 
"Fez (Impresiones y recuerdos)", 445(1.903) 1-2 
"Un l ibro  de la  Pardo Bazán", 446(1.903) 1-2 
"España y Cuba", 447(1.903) 1 
"La inmortalidad del crimen", 449(1.903) 1 
"En pleno carnaval", 450(1.903) 1 
"Echegaray y e l  Romanticismo", 451(1.903) 1 
"¿Dónde es tá  e l  ideal?", 452(1.903) 1 
"Recompensa merecida", 452(1.903) 8-9 
"La consagración de un actor", 454(1.903) 1 
"La enseñanza y e l  dinero", 454(1.903) 1-2 
"Sugestiones populares", 455(1.903) 1 
"Semana Santa", 456(1.903) 1 
"íReaparacióni", 457(1.903) 1 
"Castelar en París", 457(1.903) 4 
"Zacconi en Madrid", 458(1.903) 1-2
"El congreso internacional de Medicina", 459(1.903) 1 
"El dos de Mayo moderno", 460(1.903) 1 
"Homenaje a Mesonero Romanos", 461(1.903) 1-2
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-"La actualidad parlamentaria", 462(1 .903)  1-2 
-"Dos actualidades antiguas", 463(1.903) 1 
-"Mendicidad y vagancia", 464(1.903) 1-2 
-"Nuñez de Arce", 465(1.903) 1-2 
-"Semana de sangre", 466(1.903) 2-3 
-"Poemas l í r i c o s " ,  467(1.903) 2

ARTICULOS EN ARTE Y SPORT

-"Warner y su monumento", 1(1 .903) 2-3
-"Arte t r i s t e " ,  2 (1 .903)  2-3
-"Del arte muerto a l  arte vivo", 4 (1 .903 )  4
-"Mariucha y los  nuevos rumbos dramático", 5(1 .903)  2
-"La exposición de posta les" ,  6 (1 .903)  4-5
-"Resurrección", 7(1 .903)  3
-"Nuestros n o v e l i s ta s  fuera de España", 8(1 .903)  1 
-"Un voto en contra", 9(1 .903)  3 
-"Literatura s in  rumbo", 10(1.903) 2 
-"González Serrano", 11(1.903) 3 
-"Jóvenes y v ie jo s" ,  12(1.903) 2
-"Crónica. La f i e s t a  de la  muerte", 12(1.903) 3-4 
-"Sudermann en la  Princesa", 13(1.903) 2 
-"El tr iunfo  de Galdós", 14(1.904) 2 
-"Marión Delorme", 15(1.904) 7 
-"Concursos l i t e r a r io s " ,  16(1.904) 2-3 
-"El dragón de fuego", 18(1.904) 4-5  
-"La mujer moderna", 19(1.904) 3 
-"Notas a r t í s t i c a s .  A propósito del congreso de 

arquitectos" ,  21(1 .904) 2 
-"Un domingo en e l  Retiro", 22(1.904) 3 
-"El nacionalismo en e l  arte", 23(1.904) 2-3 
-"A rt is tas  jóvenes.  Adelardo Covardi", 24(1.904) 2 
-"Un l ibro  de Fel ipe  Trigo", 26(1.904) 3 
-"Un l ibro  de Blasco Ibañez", 27(1.904) 4 
-"La t r i s t e z a  de lo s  jóvenes", 29(1.904) 3 
-"La opereta en Triunfo", 30(1.904) 2 
-"El cu lto  a los  primitivos", 31(1.904) 3 
-"El pueblo gr is" ,  32(1.904) 2 
-"El centenario de Sainte-Beuve", 34(1.904) 2
-"La temporada dramática", 35(1.904) 2-3 
-"Curros Enriquez", 36(1.904) 2 
-"El problema del matrimonio", 37(1.904) 2-3 
-"El Centenario de Eugenio Sue", 42(1 .904)  2 
-"A rt is tas  jóvenes: José María Gamoneda", 42(1.904) 5
-"En torno a la  mujer", 43(1.905) 2 
-"El porvenir del arte", 45(1.905) 3 
-"Homenaje a Echegaray", 50(1.905) 2-3 
-"Julio  Verne", 51(1.905) 2-3 
-"D. Juan Valera", 54(1.905) 2-3
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ARTICULOS EN LA...RE VISTA CONTEMPORANEA.-

Española en tiempos de 

Española en tiempos de

-"Estado de la  Sociedad Española en tiempos de
617 (1 .901) ,275-292

-"Estado de la  Sociedad Española en tiempos de
618 (1 .901) ,437-453  

-"Estado de la Sociedad
620 (1 .902) ,713-733  

-"Estado de la  Sociedad
621 (1 .9 0 1 ) ,  27- 52

- " P o l í t i c a  in te r io r  
-" P o l í t i c a  in te r io r  
- " P o l í t i c a  in ter io r  
- " P o l í t i c a  in te r io r  
-"¿Qué es e l  modernismo?", 626 
- " P o l í t i c a  in te r io r  y exterior"
-"Emilio Zola", 630 (1 .902) ,465-468
- " P o l í t i c a  in te r io r  y exterior" 631

F e l i p e

Felipe

Felipe

Felipe

y
y
y
y

exterior"
exterior"
exterior"
exterior"

622
623
624
625

-B o le t ín  Bibl  
-B o le t ín  
-B o le t ín  Bibl  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-Bo le t ín  
-" P o l í t i c a  
- " P o l í t i c a

ográf 
Bibliográf  ico ,  

ográf ico ,
B ib l iográf  ico ,  
B ib l iográf  ico ,  
B ib liográf  ico ,  
Bibliográf  ico ,  
B ib l io g rá f ico ,  
Bibliográf  
Bibliográf  ico ,  
B ib l iográf  ico ,  
Bibliográf  ico ,  

in te r io r  y 
in te r io r  y

(1 .902) ,627-632  
co, 631 (1 .902) ,633-639

633 (1 .903) ,123-126
634 (1 .903) ,245-247
634 (1 .903) ,248
634 (1 .903) ,249-250
634 (1 .903) ,250-251
635 (1 .903) ,380-382
636 (1 .903) ,501-502  

co, 638 (1 .903) ,757-758
640 (1 .903),251-254

641 (1 .903),373-376
642 (1 .903),501-502

exter ior" ,  643 (1 .903) ,629-633
exter ior" ,  644 (1 .903) ,749-753

-B o le t ín  B ib l io g rá f ic o ,  644 
-Bo le t ín  B ib l io g rá f ico ,  646 
-"Arte t r i s t e " ,  647 (1 .9 0 4 ) ,  
-B o le t ín  B ib l io g rá f ico ,  648 
-B o le t ín  B ib l io g rá f ic o ,  649 
-Bo le t ín  B ib l io g r á f ico ,  650 
-B o le t ín  B ib l io g rá f ico ,  652 
-Bo le t ín  B ib l io g rá f ico ,  667

(1 .903),757-759
(1 .904),254  
265-269
(1 .904),506-507
(1 .904),632-634
(1 .904),751-754
(1 .904),247-250
(1 .905),629-630

IV'

IV'

IV1

IV'

(1 .902) ,245-248
(1 .902) ,373-377
(1 .902) ,505-509
(1 .902) ,631-635  

(1 .902) ,687-696
629 (1 .902) ,373-378

ARTICULOS EN EL RESUMEN. -

-"La semana tea tr a l" ,  15 de Octubre 2 (1 .9 0 5 ) ,3  
-"Mosén Jacinto Verdaguer", 23 de Octubre, 3 (1 .9 0 5 ) ,3  
-"El Absolutismo se va",8 de Noviembre, 5 (1 .9 0 5 ) ,1  
-"En honor de Navarro-Ledesma. En e l  Ateneo", 15 de 

Noviembre, 6 (1 .9 0 5 ) ,2  
-"Impresiones L i tera r ia s .  Novel is tas  a r i s to c r á t ic o s " ,  

30 de Noviembre, 8 (1 .905 ) ,1  
-"La semana tea tra l" ,  8 de Diciembre, 9(1.905)), 1 
-"Impresiones L i tera r ia s .  Malhechores del Biern", 8 de

527



Diciembre, 9 (1 .9 0 5 ) ,2  
-"Impresiones L iterar ias" ,  15 de Diciembre, 10(1 .905) ,2  
-"Impresiones L i tera r ia s .  Alma en los  labios", 22 de 

Diciembre, 11 (1 .905) ,1  
-"La semana tea tra l" ,  22 de Diciembre, 11(1 .905) ,2

ARTICULOS EN LA REVISTA LA LECTURA

- LIBROS. "Lo C ie n t í f i c o  en la H is tor ia ,  por Julián Ribera",
68(1 .906)  407-411

- LIBROS. "Historia del Monasterio de Yuste, por e l  padre
Domingo de G., Relig ioso  t e r c ia r io s  Capuchino"
84(1 .907)  381-385

-  HISTORIA "Precis D'Histoire  de la  l i t t é r a t u r e  espagnole,  
Por E. Mérimée," 99(1.909) 324-329

- HISTORIA. "La transformación del Japón, discurso le ído  
en la  Real Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s  
por e l  limo. S r . D. Manuel Sales y Ferré 100(1.909)
458-464

- HISTORIA. "Historia de la  novela en España desde e l  
Romanticismo a nuestros d ías  por A. González Blanco", 
101(1.909) 73-80

- HISTORIA. "D. Melendo García de Valdés, XX Obispo de 
Osma (1 .2 1 0 -1 .2 2 5 ) .  Apunte Histórico por Armando Cotarelo 
y Valledoz", 102(1.909) 180-181.

- HISTORIA. "Resumen Histórico  de la  Real Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s ,  le ído  e l  7-02-1.909".  
102(1.909) 178-180.

- HISTORIA. “Considerable número de l ib ros  antiguos y 
modernos e x i s t e n te s  en Marruecos, por Francico Codera 
102(1.909)176-178 .

-  HISTORIA. "Gijón en la H istor ia  General de Asturias por 
Ju l io  Somoza García", 103(1.909)308-313.

-  HISTORIA. "Cómo acabó la dominación de España en América 
por E. Pifíeyro" 107(1.909)302-307

-  HISTORIA. "Mapa-Mundi de S. Isidoro de S ev i l la" ,  
107(1.909)307-308

-  HISTORIA. "Etude Sur Le Feminisme L'Antiquite par Cleyre 
Yvelin",108(1.909)428-433

-  VARIOS. "España en América por R. Altamira", 
109(1.910)69-74

- HISTORIA. "Juan del Encina en León por E. Diaz 
J. y Molleda" 109(1.910)67-68

- HISTORIA. "La Condesa de Bureta DR C. de Azlor y 
V il la v ic e n c io  y e l  Regente D. Pedro M* Ric y Montserrat 
por Mariano de Paño y Ruata", 110(1.910)220-224

-  HISTORIA. "Momificación y embalsamiento en tiempo de los  
Faraones por e l  Doctor R. del C a st i l lo " ,  111(1.910)308-310

-  HISTORIA. "Ensayo sobre la  Ha Contemporánea de Honduras 
por César Lagos", 111(1.910)310-312

- HISTORIA. "El carácter c i e n t í f i c o  de la Historia  por G. de 
Azcárate", 115(1.910)325-328
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VARIOS. "En e log io  de Henri Barbusse", 115(1.910)345-347  
HISTORIA. "L'Espagne en 1.810 por A. ¿avine",  
116(1.910)441-444
HISTORIA. "España y los  pa íses  Musulmanes durante e l  
M inisterio  de Florindablanca por M. Conrotte" 
116(1.910)444-446
HISTORIA. "Las mujeres del Rey D. Pedro I de C a s t i l l a  por 
J. B. S i tg e s " , 117(1.910)70-75
HISTORIA. "Estudio Histór ico  c r i t i c o  acerca de Alfonso 
de Quintanil la  por R. Fuertes Arias", 118(1.910)185-189  
VARIOS. "La evolución de G. D'annunzio por Gonzalo 
Zaldumbide", 119(1.910)313-319
HISTORIA. "Los Teobaldos de Navarra por T. Dominguez 
Arévalo" 119(1.910) 298-299
HISTORIA. "La Restauración N acionalis ta .  Informe sobre 
Educación por Ricardo Rojas", 120(1.910)461-466  
HISTORIA. "Ha de España y de la  C iv i l i z a c ió n  española por 
R. Altamira, tomo IV", 122(1.911)204-209  
VARIOS. "Uruguay Contemporáneo por Noberto Estrada", 
123(1.911)367-369
HISTORIA. "Ha de la  Decadencia de España, desde e l  
Advenimiento de Fel ipe  III  al  trono hasta la  muerte de 
Carlos I I ,  por D. A. Cánovas del C a s t i l lo " ,  

123(1.911)347-350
HISTORIA. "Ha C r ít ica  de la Campaña de 1859-60 por 
A. Jo ly" , 124(1.911)495-498
HISTORIA. "Les Jardins de L 'H isto ire ,  por E. Gebhardt", 
214(1.911)498-500
HISTORIA. "Mochéhid, Conquistador de Cerdeña, por 
Francisco Codera", 125(1 .911)86
HISTORIA. "Los s e i s  primeros s i g l o s  de la  I g l e s ia  por Mons 
L. Duchesne, tomo I .  Versión c a s te l la n a  por e l  P. Pedro 
Rodriguez 126(1.911)204-205
HISTORIA. "La Valhalla y las  g lo r ia s  de Alemania por 
Juan Fasteurath, tomo I", 126(1.911)200-203  
VARIOS. "Mi v ia je  a América por R. Altamira", 
127(1.911)353-357
HISTORIA. "Albores de la Independencia Argentina, por
D. Juan Arzadun y Zabala", 128(1.911)440-442
NOVELA. "La Tragedia de la Reina, por R. Hugo Benson.
Traducido por Juan Mateos ", 128(1.911)448-450
VARIOS. "Argentina y sus grandezas por V. Blasco Ibañez",
129(1.911)74-78
HISTORIA. "La Revolución Francesa y su América por Luis 
Alberto de Herrera", 130(1.911)174-179
HISTORIA. "La Monarquía en América, Bolivar y e l  General 
San Martín, por Carlos A. Villanueva",131(1.911)133-135  
"La t r i s t e z a  de la  Literatura Contemporánea", 
131(1.911)309-323
VARIOS. "El Japón moderno. Su evolución por L. Naudeau. 
Versión española de R. Urbano", 132(1.911)461-465
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VARIOS. "Lecciones de Literatura Española por Jaime 
Fitzmaurice Kelly,  Traduce, de Diego Mendoza", 
132(1.911)459-461
"La t r i s t e z a  de la  Literatura Contemporánea", 
132(1.911)416-433
HISTORIA. "La H istor ia  del Perú, por José de la  Riba 
Agüero", 133(1.912)75-77
HISTORIA. "Carlos II y su Corte, por G. Maura Gamazo", 
133(1.912)68-75
La Tristeza  de la  Literatura Contemporánea"
133(1.912)26-44
HISTORIA. "Narbona, Gerona y Barcelona bajo la  dominación 
musulmana por Francisco Codera", 134(1.912)152-153  
VARIOS. "Tres años en Alemania. Memorias de un Pensionado, 
por A. Murúa Valerdi", 134(1.912)162-166
HISTORIA. "El sentido de la  H is tor ia  por Max Nordau. Trad. 
por N. Salmerón", 135(1.912)260-266
HISTORIA. "El cuerpo diplomático español en la  Guerra de 
la  Independencia por Francico Antón del Olmet", 
136(1.912)378-383
HISTORIA. "Historia Moderna, por Ju l io  Fuentes",
138(1.912) 170-173
VARIOS. "Vicis itudes y anhelos del pueblo español por 
S. Valentí  Camp", 138(1.912)182-185
HISTORIA. "Compendio de H is tor ia  de la  Química y de la  
Farmacia por e l  Doctor A. Murúa y Valerdi",  
141(1.912)68-70
VARIOS. "Impresiones de un v ia je  a Buenos Aires,  por e l  
Dr. M. Menacho", 141(1.912)49-53
HISTORIA. "La Monarquía en América. Fernando VII y los  
nuevos estados,  por Carlos A. Villanueva",
141(1.912)42-44
HISTORIA."Tres músicos españoles: Juan del Encina, Lucas 
Fernández, M. Doyagüe y la  cultura a r t í s t i c a  de su tiempo" 
142(1.912)150-152
VARIOS. "Viajando por España, por E. Bobadilla,  Tomo I" 
142(1.912)156-159
HISTORIA. "Napoleón a Sainte-Helene: 1 .815-1 .821,  por
F. Masson", 146(1.912)193-198
HISTORIA. "Antecedente p o l í t i c o s  y diplomáticos de los  
Sucesos de 1.808 por e l  Marqués de Lema",
147(1.913)290-291
VARIOS. "Bulevar arriba, bulevar abajo por E. Bobadilla  
(Fray Candil)", 147(1.913)310-313
HISTORIA. "Relaciones entre España e Inglaterra durante 
la  Guerra de la  Independencia, por W. R. de V i l la u rru t ia " , 
148(1.913)400-405
VARIOS. "Problemas y Lecturas, por A. Latino", 
149(1.913)64-66
HISTORIA. “Orígenes Argentinos. La formación de un 
gran pueblo por R. L e v i l l i e r " ,  149(1.913)61-63  
HISTORIA. "Enrique IV y la  Excm Sra.,  llamada la  
Beltraneja ,  1425-1530, por J. B. S i tg e s ,
150(1.913)186-192
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HISTORIA. "Estudios Híspanos-Marroquíes. La embajada de
D. Francisco Salinas y Moñino u e l  arreglo de 1.785 por
D. G. de Morales", 151(1.913)302-304
VARIOS. "Los cuadros del  pintor Francisco Ribalta,
e x i s te n te  en Castellón por R. Huguet Segarra",
151(1.913)305-307
HISTORIA. "Le Travail  dans le  monde Romain, par 
Pau Lovis", 152(1.913)44-48
VARIOS "Principios de P s ico log ía  b io ló g ic a ,  por J. 
Ingenieros", 153(1.913)66-67
HISTORIA. "Estudios h i s tó r ic o s  y c r í t i c o s ,  por e l  Marqués 
de Lema", 153(1.913)57-60
HISTORIA. "La enseñanza de la  H is tor ia  por Lavisse,
Altamira y Cossío", 154(1.913)198-204
HISTORIA. "La formation des legendes, por A. Gennep",
155(1.913)293-298
VARIOS. "Juan del  Enzina. El acto de l  Repelón po A.
Alvarez de la  V il la" ,  156(1.913)445-448
HISTORIA. "Misiones del Paraguay. Organización s o c ia l  de 
la s  doctrinas Guaraníes de la Compañía de Jesús por P. 
Pablo Hernández", 156( .913)430-432
VARIOS. "Obras escogidas del f i l ó s o f o  Rancio, por e l  
P. L. A. Getino", 158(1.914)210-212  
HISTORIA. "Historia de la  Compañía de Jesús en la  
a s i s t e n c ia  de España por e l  P. Antonio Astran, T. IV", 
158(1.914)207-209
HISTORIA."Don Gaspar M. de Jovel lanos .  Su vida, su tiempo, 
sus obras y su in f luenc ia  s o c i a l ,  por J. Juderías",  
159(1.914)295-300
HISTORIA. "Juan Martínez V i l le rg a s ,  bosquejo b io g rá f ico -  
c r í t i c o  por Narciso Alonso Cortes", 160(1.914)434-440  
HISTORIA. "Historia de la  Ética por M. Navarro y Flores" 
161(1.914)60-65
NOVELA. "En la noche dormida (novela eró t ica )  por E. 
Bobadilla", 168(1.914)168-172
HISTORIA. "El monasterio de r e l ig i o s a s  benedictinas de San 
Pelayo, por J. B. S itges" ,  163(1.914)277-280  
HISTORIA. "Zamora en tiempos de la  Guerra de la  
Independencia (1 .8 0 8 -1 .8 1 4 ) ,  por R. Gras y D. Esteva", 
163(1.914)274-277
HISTORIA. "Historia de lo s  vascos en e l  descubrimiento.  
Conquista y C iv i l iza c ió n  de América por S. de Ispizua",  
166(1.914)190-192
HISTORIA. "Sobre la importancia y moderna necesidad de la  
H istor ia  de la  Química, por A. Murúa y Valerdi",  
166(1.914)188-190
HISTORIA. "Historia de la  pedagogía por H. Weimer. 
Traducción de Gloria Giner de lo s  Ríos"
166(1.914)186-187
HISTORIA. "Cuestiones h i s tó r ic a s  (Edades Antigua y Media), 
por A. B a l le s teros  y P. B a l les teros" ,  173(1.915)46-50  
HISTORIA. "El maestro del Libertador, por F. Lozano y 
Lozano", 175(1.915)267-270
VARIOS. "Para la Juventud, pensamiento de R. Altamira", 
176(1.915)400-405
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HISTORIA.- Vasco Núfíez de Balboa por A. de Alto laguirre  
y Olívale", 177(1.915)415-419
HISTORIA. "La guerra actual y la s  doctrinas del vasco 
Francisco de V itor ia ,  por S. de Ispizua",  
179(1.915)299-301
HISTORIA. 'Curso completo de h i s t o r ia ,  por A. Malet y C. 
Maquet ", 181(1.916)56-62
HISTORIA. "Colón, español. Su origen y patr ia  por Celso 
García de la  Riega", 183(1.916)287-291  
HISTORIA." Los signos químicos, su génes is  y 
transformación a través de la  H is tor ia ,  por A. Murúa y 
Valerdi", 184(1.916)415-417
HISTORIA. "Alusiones a campañas de l s  musulmanes como 
elementos de c r í t i c a  en los  documentos la t in o s  de la  
Edad Media, por Francisco Codera", 186(1.916)191-193  
POESIA. "Bronce la t in o  por J. B. Jaramillo Meza", 
187(1.916)317-320
HISTORIA."Reflexiones sobre var ios  ep isodios  h i s tó r ic o s  
españoles ante e l  c o n f l i c to  actua l ,  por Carlos R. San 
Pedro", 187(1916)313-316
HISTORIA."El hallazgo y e l  descubrimiento arqueológico  
de la  Historia  del Arte, d iscurso del Excmo. Sr. Amalio 
Gimeno en la  Academia de B e l la s  Artes de San Fernando", 
189(1.916)86-90
VARIOS. "Les Univers ités  Allemandes Av. XX S iec le" ,  
190(1.916)201-204
HISTORIA." Bolivar y la  emancipación de Sur-América", 
190(1.906)198-200
HISTORIA. "Estudio sobre la  campaña de las  Navas de 
Tolosa, por A. H uid" ,  190(1.916)194-197  

HISTORIA. "Carlos II y su corte por G. Maura, tomo II  
(1.669-1679)", 191(1.916)308-315
HISTORIA. "Historia de los  Comuneros de León y de su 
in f lu en c ia  en e l  movimiento general de C ast l la ,  por
E. Diaz y Molleda", 192(1.916)444-446  
HISTORIA. "Masonería española por M. Morayta", 
192(1.916)440-444
HISTORIA. "Biografía anecdótica de José Z o rr i l la  por
E. Ramírez Angel", 193(1.917)66-70
HISTORIA." Histor ia  de la  lengua cas te l lan a  por J u l io  
Cejador y Franca", 194(1.917)185-196
HISTORIA." Fueros leoneses  de Zamora, Salamanca, Ledesma 
y Alba de Tormes, por A. Castro ", 195(1.917)283-286  
LIBROS. "Memorias de un o f i c i a l  de la  Legión Británica",  
195(1.917)286-289
VARIOS ."La Science Francaise", 196(1.917)412-418  
HISTORIA. "Las mujeres de Femado VII, por e l  Marqués 
de V i l la  Urrutia", 197(1.917)67-71
LIBROS." Memorias de Lord Cochrane", 198(1.917)190-192  
HISTORIA."Memorias del  General Urdaneta",
198(1.917)175-178
HISTORIA. "Publicaciones de la  Sociedad de Estudios  

. H is tór icos  Castel lanos", 201(1 .917)82-84
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HISTORIA."Rectificaciones h i s tó r ic a s  de Guadalete a 
Covadonga y primer s i g l o  de la Reconquista de Asturias  
por e l  General Burguete", 201(1.917)78-82  
NOVELA."En pos de la  paz, por E. Bobadilla",  
202(1.917)190-192
HISTORIA. "El Conclave de 1.774 a 1.775, por E. Pacheco", 
202(1.917)187-190
HISTORIA." Los vascos en América. H is tor ia  de América.
Tomo I I I ,  por S. de Ispizua", 205(1.918)58-60  
LIBROS. "Grandes e s c r i to r e s  de América (S. XIX), por 
R. Blanco-Fombona", 205(1.918)72-75  
HISTORIA."La cultura f i l o s ó f i c a  en España, por José 
Ingenieros", 206(1.918)173-180
LIBROS."El problema catalán ¿Separatismo o regionalismo?,  
por J. Milego", 208(1.918)386-388
HISTORIA. "Memorias del  General García Camba para la  
h is to r ia  de las  Armas Españolas en e l  Perú", 
208(1.918)367-370
VARIOS. "Flores de dichos y hechos sacados de varios  y 
diversos  autores,  por Francisco de P. Amat", 
209(1.918)70-72
LIBROS."De América. La dictadura de O'Higgins por M. L. 
Amunategui y B. Vicuña", 209(1.918)65-67
LIBROS." Memorias del regente Heredia", 210(1.918)193-195  
LIBROS." La supresión de la Guerra por John Chamberlain, 
Traducción de Cazaya”, 210(1.918)185-189  
LITERATURA."Motivos de Proteo por José E. Rodó", 
211(1.918)286-290
HISTORIA."La c i v i l i z a c i ó n  ibér ica  en e l  reino de Valencia  
por J. Almarche Vázquez", 211(1.918)283-286  
HISTORIA." El obispo de Orense en la  Regencia del año 1810 
por Eugenio López", 212(1.918)386-389
HISTORIA."La creación de Bol iv ia  por Sabino P in i l la " ,  
213(1.918)56-58
HISTORIA. "Fernando VI y doña Bárbara de Braganza por A. 
García Rives (Tes is  Doctoral)" , 213(1.918)54-56  
HISTORIA. "Biografía del  General José F. Ribas en 
1.813-1814 por J. Vicente González", 215(1.918)287-292  
POESIA. "Cancionero del  amor i n f e l i z  por R. Blanco 
Fombona", 215(1.918)292-294
LIBROS. "Psicología  del  pueblo español por R. Altamira", 
216(1.918)392-396
LIBROS. "Historia de España y su in f lu e n c ia  en la  H is tor ia  
Universal por Antonio B a l le s teros  y Beretta", 
218(1919)187-189
LIBROS. "Historia c r í t i c a  del ases inato  cometido en la  
persona del Gran Mariscal de Ayacucho, por A. J.  I r i s a r i" ,  
218(1.919)189-192
LIBROS."El almirante don Manuel Blanco Encalada, por B. 
Vicuña", 219(1.919)295-299
LIBROS. "Memorias del general M iller ,  traducidas por e l  
general Torrijos", 220(1.919)426-427
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LIBROS. "Formación h is tó r ic a  de la  Nacionalidad Brasileña,  
por M. O live ira  Lima. Traducción de Carlos Pereyra", 
220(1.919)424-426
LIBR0S."La evolución de las  ideas argentinas,  por José 
Ingenieros", 221(1.919)76-78
LIBROS. "Historia de la  Independencia de México por Manuel 
Torrente", 221(1.919)75-76
LIBROS. "Libro de máximas y r e f lex io n es  por R. Altamira", 
223(1.919)298-300
LIBROS."El p e l igro  Turco en tiempos de Carlos I ,  por
E. Pacheco y de Leyva", 224(1.919)398-399  
LIBROS. "Vida de Agustín de Itúrbide por Carlos Navarro 
Rodrigo", 224(1.919)400-401
LIBROS. "José Enrique Rodó, por G. Zaldumbide", 
224(1.919)401-402
LIBROS."La ocupación de la  República Dominicana por 
lo s  EE.UU., por Emilio Roig", 226(1.919)200-201  
"La invest igac ión  erudita  y la  s í n t e s i s  en la  Historia",  
226(1.919)133-156
"La invest igac ión  erudita y la  s í n t e s i s  en la H is tor ia  
(Conclusión)", 227(1.919)239-252
LIBROS."Relaciones vaticanas de la  hacienda española del  
S. XVI por E. Pacheco y de Leyva", 228(1.919)396-397  
LIBR0S."Los vascos en América. Volumen VI por S. de 
Ispizua", 228(1.919)397-399
LIBROS. "F lor i leg io  de p r o s is ta s  uruguayos por Vicente A. 
Salaverr i" , 228(1.919)399-400
LIBROS. "Exploración de s e i s  Dólmenes de la  Sierra de 
A izcorr i" , 229(1.920)54-56
LIBROS." Fuentes de la  h i s to r ia  de España por B. Sánchez 
Alonso", 229(1.920)51-54
LIBROS."Los g e n t i l e s  de Aralar, por T. de Aranzadi", 
230(1.920)183-184
LIBROS."El t ipo y la  raza de los  vascos,  por T. de 
Aranzadi", 230(1920)184
LIBROS. "Algunos test im onios  l i t e r a r i o s  e h is tó r ic o s
contra la f a lsa  t e s i s  de la  Decadencia Nacional,
por G. Maura Gamazo", 230(1.920)184-185
LIBROS. "Apuntamientos sobre e l  adelantamiento de
Yucatán por Amalio Guarte", 231(1.920)283-285
LIBROS. "Manual de H is tor ia  de España por Pedro Aguado
Bleye",231(1.920)285-287
LIBROS."El factor  geográfico  en la  p o l í t i c a  Sudamericana, 
por Carlos Badía", 233(1.920)57-61
LIBROS. “Historia  c r í t i c a  del  reinado de D. Alfonso XIII 
durante la  Regencia de María C ris t ina  de Austria, por
G. Maura", 234(1.920)166-169
LIBROS. "Reivindicaciones h i s tó r ic a s  de Ercóvica, por 
A. Arenas López", 235(1.920)277-278  
LIBROS. "Fomento de la s  exportaciones, por Francisco 
Bernis", 235(1.920)278-279
LIBROS." Historia  de lo s  movimientos n ac io n a l is ta s  por
A. Rovira y V ir g i l i" ,  235(1.920)279-280
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- LIBROS."La intervención de España en la Independencia de 
lo s  Estados Unidos de la  América del Norte por Manuel 
Conrotte", 236(1.920)399-400

- LIBROS. "España v i s t a  por lo s  extranjeros ,  por J. García 
Mercadal", 236(1.920)397-399

- LIBR0S."La c r i s i s  del humanismo por R. de Maeztu", 
237(1.920)87-90

- LIBROS. "Historia del museo Arqueológico de San Marcos de 
León, por Eloy Diaz Jiménez y Molleda", 237(1.920)86-87

- "La enseñanza de la  H is tor ia  en España", 238(1.920)113-123
- LIBROS."La infanta Carlota Josef ina  y la  p o l í t i c a  de 

España en América, por Julián María Rubio", 
238(1.920)179-181

- LIBROS." Memorias de la  Guerra de la  Independencia, por 
Rafael Farias", 238(1.920)181-183

- "La enseñanza u n iv e r s i ta r ia  de la  h i s to r ia  en España", 
239(1.920)213-230

- LIBROS. "Apuntes para la  b iograf ía  del maestro Juan Vaseo, 
por Amalio y Echenique", 239(1.920)263-266

ARTICULOS EN EL PUEBLO.-
-"La mujer moderna no e x i s t e " , 27 de Diciembre, 6 .021(1 .908)1
-"La mujer moderna no e x i s t e " , 28 de Diciembre, 6 .022(1 .908)1
-"La mujer moderna no e x i s t e " , 29 de Diciembre, 6 .023(1 .908)1
-"Desmintiendo f a l s a s  imputaciones", 27 de Octubre 12.681 

(1 .928)1

ARTICULOS EN TRIBUNA..MEDICA

-"Darwin", 13 (1 .909 ) ,53 -54

ARTICULOS EN LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

-"Actualidad académica. La h is to r ia  y los  farmacéuticos", 
30 de Octubre, 19.619(1.911)4

ARTICULOS EN EL IMPARCIAL

-"Un l ibro  de Bobadilla (Fray Candil): viajando por España", 
7 de Noviembre, 15.415(1.912)5

ARTICULOS, EN LA TARDE
-"La obra del Sr. Ispizua y la  prensa de Madrid", 

18 de Noviembre, 275(1.914)1
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ARTICULOS EN EL B. I .  L. E.

- “El aislamiento de España en e l  pasado y en e l  presente",  
tomo XXXIX (1.915)179-217

ARTICULOS EN LA FENIX TRQYANA.-

"El aislamiento de España en e l  pasado y en e l  presente”, 
10(1.915)

ARTICULOS EN REVISTA DE FILOSOFIA

-" A ná l is is  de l ibros:  Rafael Altamira. F i lo s o f ía  de la  
H istor ia  y Teoría de la  C iv i l iza c ió n " ,  V (1 .916),302-305

ARTICULOS EN HISPANIA

-"Le romantisme dans le  Théatre espagnol", 1(1.919)37-48  
- “Le romantisme dans le Théatre espagnol", 2(1.919)117-123

ARTICULOS EN EL-SQL

-"Las Facultades de F i lo s o f ía  y Letras",12 de Agosto 
944(1.920)2

ARTICULOS EN LOS ANALES DE LA UNIVERSIDAD

-"La Universidad de Valencia de 1.919 a 1.924", año IV, 
Cuaderno 31 (1.923-1.924)349-394  

-"La reforma de la  Segunda Enseñanza", año IV,
Cuaderno 32 (1 .923-1.924)395-407

ARTICULOS EN LA REVISTA NUESTRO TIEMPO

-"La expatriación de los españoles
afrancesados (1 .8 1 3 -1 .8 2 0 )" ,270(1 .921)257-273 

-"La expatriación de los españoles
afrancesados (1 .813-1 .820 .  I I ) " ,271(1.921)29-46  

-"Revista b ib l io g rá f ic a .  La condición s o c ia l  de la mujer en 
España por Margarita Nelken ",278(1.922)205-208  

-"Revista b ib l io g rá f ic a .  H istor ia  de España y de su
in f luenc ia  en la  Historia  Universal por D. Antonio
B a l l e s t e r o s " ,278(1.922)208-211  

-"Revista b ib l io g rá f ica .  Sancho IV de C a s t i l la  por 
Mercedes Gaibrois",286-287(1.922)191-196  

-"Revista b ib l io g rá f ic a .  Valor s o c ia l  del conocimiento
h is tó r ic o  ",290(1.923)231-235  

-"Revista b ib l io g r á f ic a .  Ideólogos, teor izantes  y videntes  
por S. Valentí Camp",290(1.923)235-238
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"La nota t r i s t e  en la  poesía  francesa de nuestro tiempo", 
295(1.923)5-21

"Revista b ib l io g r á f ic a .  H is tor ia  de España y de su 
in f lu en c ia  en la H is tor ia  Universal por don Antonio 
B a l le s te r o s " ,295(1.923)109-111

"Historia de la Geografía y de la Cosmografía en las edades 
Antigua y Media por Segundo de Ispizua ",295(1.923)112-114  

"La nota t r i s t e  en la  poesía  francesa de nuestro  
tiempo",296(1.923)148-162  

"Revista b ib l io g r á f i c a .  La p o l í t i c a  id e a l i s t a  por Gabriel 
Alomar", 300(1 .923)337-340 

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Ideario pedagógico por Rafael 
Altamira ",300(1.923)340-343  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  La corte del Rey Embrujado por 
Diego San José", 304(1 .924)98-101 

"Revista b ib l io g r á f ic a .  El temperamento españ o l , la  
democracia y la  l ibertad  por Alvaro de Albornoz", 
306(1.924)372-374  

"Las universidades de España: la  de Valencia",  
310(1.924)19-47  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  El problema del  trabajo por
H. George ",311(1.924)206-209

"Revista b ib l io g r á f ic a .  El Renacimiento de la novela en e l  
S. XIX por E. Gómez de Vaquero ",311(1.924)209-213  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  La huella  de España en América de
Rafael A lb e r t i . " , 312(1 .924 )352-355 

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Las ciudades del camino por
D.Martínez Ferrando ",312(1.924)355-358  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  A través de las  c i v i l i z a c i o n e s .  
Los grandes contrastes  de un continente,  por Enrique 
Tusquest",324(1.925)359-363  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  El romanticismo en España",
324(1.925)363-367  

"Revista b ib l i o g r á f i c a .La conversión de Ben Amadi,por 
Daniel Martínez Ferrando ",324(1.925)367-369  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  La derrota de la  carne, novela de
B. Morales San Martín", 324(1.925)369-374 

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Una hora de España (entre 1.560 y
I .590)  por José Martínez Ruíz (Azorín)", 325(1.926)72-75  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Guía sentimental de Mallorca por
D. Martínez Ferrando", 333(1.926)272-274  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Camino de Pasión, por B. Morales 
San Martín ",333(1.926)269-272  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  La reina gobernadora doña María
Cris t ina  de Borbón por e l  Marqués de V i l la -  
Urrutia",333(1.926)263-269  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Historia  c r í t i c a  de Alfonso XII 
durante su menor edad bajo la Regencia de María Crist ina  
de Austria por G. Maura Gamazo", 333(1.926)260-263  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Doña Inés (h i s to r ia  de amor) por 
Azorín) ",335(1.926)175-178  

"Revista b ib l io g r á f ic a .  Las luchas f r a t i c id a s  de España, e l  
primer Carlos III  por Alfonso Danvila ",
335(1.926)178- 183.
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ARTICULOS EN LA VOZ

-"Los es tudios  u n iv e rs i ta r io s  de Ciencias H istór icas" ,  29 de 
Febrero (1.924)4

ARTICULOS EN LAS PROVINCIAS
-"Un e s p ír i tu  inmarchitable. Homenaje a doña María Carbonell 

27 de Mayo, 16.410(1.922)3  
-"Facultad de F i lo s o f ía  y Letras de Valencia. Estudios para 

la  l ic en c ia tu ra ,  ob l iga tor ios" ,
8 de Octubre, 19.971(1.930)1

ARTICULOS EN BULLETIN QF SPANISH STUDIES

-"Desde Valencia. Las Fallas  de San José", 3(1.924)105-111

ARTICULOS.EN LA REVISTA DE LA BIBLIOTECA. ARCHIVO Y MUSEO

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

'La vida madrileña en 
VII (1 .925),352-371  

’La vida madrileña en 
V I I I (1 .925),471-481  

'La vida madrileña en
X (1 .926) ,159-176  

'La vida madrileña en
XI (1 .926),330-342  

'La vida madrileña en 
XIII(1 .9 2 7 ) ,5 6  -74 

'La vida madrileña en 
XIV (1 .927),167-193  

'La vida madrileña en 
XVI (1 .927),432-453

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

tiempos de Felipe IV'

'Reseñas:Andrenio (de Gallardo a Unamuno) Madrid. Espasa- 
C alpe ,1 .926",XVI(1 .927),487-489

'Reseñas: (V i l la -U rrut ia ,  Marqués de T a l leyrant) .  Ensayo
biográfico" ,  XVI(1.927),493-495

'Reseñas: B a l le s tero s  Beretta,  A. H istor ia  de España y su
in f lu en c ia  en la  Histor ia  Universal ",XVI(1.927),500-502  

‘Reseñas: Altamira, Rafael- Epítome de H istor ia  de
España -  Madrid 1 .927",XVI(1.927),506-508

'Reseñas: Sánchez Rivero, A. Viaje de Cosme III  por
España (1 .668-1669) Madrid y su provincia, Madrid
1.927" ,XVII(1.928),92-94

'Reseñas: V i l la -U rrutia ,  Marqués de: Mujeres de Antaño.
Teresa Cabarrús, Madrid ",XVIII(1.928),215-219
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- ”La vida madrileña en tiempos de Felipe IV",
XIX(1.928),260-275

-"La vida madrileña en tiempos de Felipe IV",
XXI(1.929),51-74

-"Reseñas: López Núñez, J. - románticos y bohemios -",
XXV(1.930),97-99

-"Reseñas: Puyol, Ju l io  - D. Diego Clemencín, Ministro de
Fernando VII", XXV(1.930) ,90-92

-"La vida madrileña en tiempos de Felipe IV",
XXVI(1.930),172-188

-"Reseñas: V i l la -U rrut ia  M. - Eugenia de Guzmán emperatriz
de los  franceses", 7 - 9 ( 1 .931),392-395

-"Reseñas: B a l le s tero s  Beretta,  A. - H is tor ia  de España y su 
in f luenc ia  en la Histor ia  Universal,  Barcelona 1.934" ,
XLIIICl.934),344-347

-"La vida madrileña en tiempo de Felipe  IV", 
XLVIIKl.935),373-387

ARTICULOS EN LA CORRESPONDENCIA DE,VALENCIA

-"La urgencia de una transformación en los  estudios  
u n iv e rs i ta r io s  de h i s to r ia ,  9 mayo, 19.622(1.925)1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . I:Carcasonne",
11 de J u n io ,19 .650(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . II:Toulouse",
16 de J u n io ,1 9 .654(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . III:La antinomia de París",
4 de J u l i o , 19 .670(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . IV:Ecos de París ,  la l lu v ia  de
extranjeros", 23 de J u l i o , 19 .686(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de estudio.V:Los enemigos de París",
29 de J u l i o , 19 .691(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . VI:Burocracia Paris ién",
4 de Agosto ,19 .696(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de estudio.VII:La casa de Victor Hugo",
8 de Agosto, 1 9 . 700(1.925) , 1 

-"De un v ia je  de e s tu d io . V III :Sus f i e s t a s  y sus noches
Venecianas", 15 de Agosto,1 9 .706(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . IX:La Exposición Internacional de
París 18 de Agosto,19 .708(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de estudio.X:Más sobre la  Exposición de
París", 21 de Agosto,19 .711(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io .XI:Primeras impresiones belgas  
27 de Agosto,1 9 .7 16 (1 .925 ) , !
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-"De un v ia je  de e s tu d io .X II:Bruselas",
29 de A gosto ,19 .718(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io .X II I :La Bélgica  muerta y la  Bélgica  
vivarBrujas y Ostende", 3 de Septiembre,19 .722(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . XIV:Amberes",
10 de Septiembre,1 9 .728(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . XV:Algo sobre e l  e sp ír i tu  belga 
comunal y corporativo", 18 de Septiembre, 1 9 . 735(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de estudio.XVI:Divagaciones sobre Arte 
Flamenco 22 de Septiembre,1 9 . 738(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . XVII:Animales y p lantas.  El Parque 
Zoológico de Amberes ", 29 de Septiembre,1 9 . 744(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . XVIII:La sombra de Felipe II",
6 de Octubre,1 9 .750(1 .925) ,1  

-"De un v ia je  de e s tu d io . XIX:Estrasburgo",
8 de Octubre,1 9 .7 5 2 (1 .9 2 5 ) , !

-"Varios i l u s t r e s  valencianos dicen s í  están contentos o 
contrariados por llamarse José y por qué",
19 de marzo, 20 .524(1 .928)5  

-"Entre erud itos .E l  catedrát ico  D ele i to  y Piñuela contesta  
al p u b l ic i s ta  Herrero-García,
26 de octubre, 20 .705(1 .928)1

ARTICULOS EN LA REVISTA ALFAR
-"La superst ic ión  en España bajo Fel ipe  IV", 60(1.926)6-7

ARTICULOS EN SEMANA GRAFICA

-"Angélica Palma. Coloniaje romántico", 
6 de Diciembre (1 .930)2

ARTICULOS EN LA REVUE DE SYflTHÉSE JiI.ST.QRIQUE
-"Quelques données sur L'Historiographie en Espagne de 

1.900 a 1.930. Du point de vue de la  Synthése", 
148-150 (1 .930)29-49
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ARTICULOS POLITICOS (EN "EL PAIS". "LA VQZ‘\  “MERCANTIL
VALENCIANO". "AVANT". Y "LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA") . -

-"La Semana Santa bajo la Dinastía  Austríaca" en EL 
PAIS, 28 de Marzo, 4 .279 (1 .899 ) ,  2 

-"El presente y e l  porvenir del l iberalismo en España" en LA 
VOZ, 1 de Junio (1 .9 2 6 ) ,4  

-"Desmintiendo f a l s a s  imputaciones" en e l  MERCANTIL 
VALENCIANO, 27 de Octubre, 2 1 . 178(1.928) ,1 

- ”L 'U n iv e r s i ta t . Res d 'es tu d is  valencians" en AVANT, 11 de 
Octubre,5 (1 .9 3 0 ) ,1  

-" L 'U n iv e rs i ta t . Els Catedrátics y e l  forasterisme" en 
AVANT,11 de Octubre, 5 (1 .9 3 0 ) ,1  

-"DOS fechas y dos mundos. ( 1 .8 3 0 - 1 .930)"en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 1 de Enero, 21 .863(1 .930) ,  2 

-"La Dictadura y lo s  U nivers itar ios  de H* (para D. E l ias  
Tormo, ministro de Instrucción Pública)" en e l  MERCANTIL 
VALENCIANO, 21 de Marzo, 2 1 .932(1 .930 ) ,2  

-"La Facultad de F i lo s o f ía  y Letras y e l  valencianismo"  
en LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 10 DE Octubre, 
( 1 ,9 3 0 ) ,4

-"Recuerdos de antaño. Fernando VII y e l  tr iunfo  de la  
Revolución Industrial"en EL MERCANTIL VALENCIANO, 17 de 
Febrero, 21.908 (1 .9 3 1 ) ,  1 

-"Desde Madrid. La emoción ciudadana del 14 de Abril"
en EL MERCANTIL VALENCIANO, 18 de Abril ,  2 1 .959 (1.931) ,1 

-"Desde Madrid. Los Borbones y e l  Palacio de Oriente" 
en EL MERCANTIL VALENCIANO, 26 de A b r i l , 21.967 ( 1 .9 3 1 ) ,1  

-"Desde Madrid. La banda de Alabarderos y lo s  himnos a la  
l ibertad  y a la  República", en EL MERCANTIL VALENCIANO, 30 
de A b r i l ,21.969 (1 .9 3 1 ) ,1  

-"Desde Madrid. Luminarias antimonásticas" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 16 de Mayo, 21.982 (1 .9 3 1 ) ,1  

-"La agitación  popular y e l  ministro en e l  Metro" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 13 de Mayo, 21.979 (1 ,9 3 1 ) ,1  

-"Mis recuerdos de Pi y Margall en EL MERCANTIL
VALENCIANO, 1 de Diciembre, 22.152 (1 .9 3 1 ) ,  1 

-"El Internacionalismo y la  Ha” en e l  MERCANTIL
VALENCIANO, 11 de Mayo, 22.291 (1 .9 3 2 ) ,1  

-"La H istor ia  y e l  Internaciolanismo. II" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 19 de Mayo, 22.298 ( 1 .9 3 2 ) ,1  

-"La H is tor ia  y e l  Internacionalismo. III  y último" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 26 de Mayo,22.304 (1 .9 3 2 ) ,1  

-"En e l  Centenario de Castelar. Castelar ,  h is tor iad or .  I" en 
EL MERCANTIL VALENCIANO, 7 de Septiembre, 22.393 ( 1 .9 3 2 ) ,6  

-"Del centenario de Castelar. Castelar h is tor iador  II" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 8 de Septiembre 2 2 .394(1 .932) ,  1 

-"El pacifismo y la  enseñanza de la  Historia" en EL 
MERCANTIL VALENCIANO, 14 de Enero 2 2 .501(1.933 ) , 3 

-"Investiguemos, s í ;  pero aprendamos" antes en EL MERCANTIL 
VALENCIANO, 10 de Febrero, 2 2 .527(1 .933) ,1  

-"Una re v is ta  de pacifismo por la  H is tor ia  en EL MERCANTIL 
VALENCIANO, 25 de Marzo, 2 2 .575(1 .933) ,6
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-"El péndulo de la reacción en EL MERCANTIL VALENCIANO, 2 de 
Diciembre, 2 2 .797(1.933) ,1 

-"El vaso de la República" en EL MERCANTIL VALENCIANO, 27 de 
Enero 2 2 .845(1.934 ) ,1 

-"El palac io  de Cervellón, incubador de l  primer golpe de 
Estado contra la  l ibertad  en poder del pueblo "en 
MERCANTIL VALENCIANO, 23 de Agosto, 2 3 .628(1 .936) ,3

ARTICULOS EN EL MERCANTIL VALENCIANO. -

-"Desde Lourdes. La ciudad de la  fe",  12 de Septiembre 
21 .133 (1 .928 ) ,1

-"Desde Lourdes. La gran peregrinación del año", 8 de 
Octubre, 2 1 . 159(1 .928) ,1  

-"Pau-Escoria l . Dos ciudades, dos reyes,  dos ideo log ías ,"  17 
de Octubre 2 1 .168(1.928) .1 

-"Con rumbo a l  Noroeste de España. De Valencia a Soria", 11 
de Septiembre, 2 2 .036(1.931) ,5 

-"Por t i e r r a s  Gallegas. La impresión de Galicia", 19 de 
Agosto, 2 2 .368(1 .932 ) ,5  

-"Por t i e r r a s  g a l le g a s .  Vigo", 24 de Agosto, 2 2 .373(1 .9 3 2 ) ,5  
-"Por t i e r r a s  g a l le g a s .  La r ía  de Vigo", 31 de Agosto, 

22 .380 (1 .932 ) ,5
-"Por t i e r r a s  g a l le g a s .  La r ía  de Pontevedra", 19 de Octubre 

22 .429 (1 .932 ) ,1
-"De un v ia je  de Estudios.  Barcelona a Perpignan por

Puigcerdá ", 17 de Mayo, 1 0 .617(1 .933) ,1  
-"De un v ia je  de Estudios.  Desde Roma: exaltación  f a s c i s t a  y 

exa ltac ión  papal”, 16 de Junio, 2 2 .634(1 .933) ,1  
-"De un v ia je  de Estudios.  Impresiones de I t a l ia :  Turismo y 

descentramiento", 8 de Agosto, 2 2 .688(1 .933) ,3  
-"De un v ia je  de Estudios.  Impresiones de I t a l i a  e l  mito

Mussolini", 11 de Agosto, 2 2 .691(1 .933) ,3  
-"De un v ia je  de Estudios.  Impresiones de I t a l i a :  la

sugestión fa s c i s ta " ,  15 de Agosto, 2 2 .695(1 .933) ,3  
-"Ante e l  Centenario de Raimundo Lulio.  Montpellier, Jaime I 

y Valencia (Impresiomes de v ia je )" ,  15 de diciembre, 
2 2 .786(1 .933) ,3

ARTICULOS DE TEATRO (MERCANTIL VALENCIANO). -

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los comienzos 
a r t í s t i c o s  de Maria Guerrero" 25 de Enero, 21 .887(1 .931) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de 
Electra", 1 de Febrero, 2 1 .894(1 .931) ,5  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los C o l i s e i s  
madrileños", 8 de Febrero, 2 1 .900(1 .931 ) ,5
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"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 teatro
español" 19 de Febrero, 2 1 .910(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:El primer drama 
de Joaquín Dicenta" 22 de Febrero, 21 .912(1 .931 ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEmilio Mesejo", 1 
de Marzo, 2 1 .919(1 .931) ,8

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Antonio Vico", 8 
de Marzo, 21 .925(1 .931) ,  4

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Don Alvaro en 
tiempos de Rafael Calvo", 22 de Marzo, 2 1 .937(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Don Alvaro
después de Rafael Calvo", 29 de Marzo, 21 .943(1 .931 ,4 )  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de 
Juan José", 10 de Mayo, 2 1 .977(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:En torno a Juan 
José", 17 de Mayo, 2 1 .983(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Mariano Fernández 
y las  Comedias de Magia", 12 de J u l io ,  2 2 .032(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 verdadero 
estreno de -El Gran Galeoto-", 19 de J u l io ,  
22 .038 (1 .931 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Viquismo y
Calvinismo", 26 de J u l io ,  2 2 .044(1.931) ,8

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Echegaray en la s  
postrimerías de Rafael Calvo", 2 de Agosto, 
22 .050 (1 .931 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La muerte de 
Rafael Calvo", 9 de Agosto, 2 2 .056(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Ricardo Calvo y 
Donato Jiménez", 16 de Agosto, 2 2 .062(1 .931) ,4  

"Lecturas actua les .  Del monte y del l lano ,  versos por Gil  
Roger Vázquez", 13 de Agosto, 2 2 .059(1 .931) ,3  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Echegaray desde 
la  muerte de Rafael Calvo hasta e l  advenimiento de Maria 
Guerrero", 23 de Agosto, 22 .067 (1 .931 ) ,4

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Echegaray de 
María Guerrero", 30 de Agosto, 2 2 .073(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 teatro  Español 
bajo la  d irección de Ricardo Calvo y Donato Jiménez", 6 de 
Septiembre, 2 2 .079(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 ocaso de 
Ricardo Calvo y e l  alborear de Diaz de Mendoza", 15 de 
Septiembre, 2 2 .086(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Las postrimerías  
de Echegaray, 20 de Septiembre, 2 2 .091(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Comedia, 
Moratín y Emilio Mario", 27 de Septiembre, 22 .097(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX.'Los actores del  
tea tro  de la  Comedia, 4 de Octubre, 22 .103(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La propiedad 
escén ica  desde Mario a Diaz de Mendoza", 18 de Octubre, 
22 .115(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La mise en scéne 
del  Tenorio", 25 de Octubre, 2 2 . 121(1 .931) ,6
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"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los in térpretes  
del  Tenorio", 1 de Noviembre, 2 2 . 127(1 .931 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Profanaciones y 
chocarrerías en las  representación del  Tenorio", 8 de 
Noviembre, 2 2 . 133(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Mutilaciones y
arreglos  en e l  Tenorio", 15 de Noviembre, 2 2 . 139(1 .931) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 antiguo
repertorio  de la  Comedia", 22 de Noviembre, 
22 .145 (1 .931 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de
M il i tares  y Paisanos", 29 de Noviembre, 2 2 . 151(1 .931) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Más recuerdos del  
Teatro de la  Comedia", 6 de Diciembre, 2 2 . 157(1 .931) ,7

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Realismo de
Enrique Gaspar", 13 de Diciembre, 2 2 . 163(1 .931) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los albores
escén icos  de Jacinto Benavente", 20 de Diciembre,
22 .169 (1 .931 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Comedia y
Benavente", 26 de Diciembre, 2 2 . 175(1 .931) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Revelación de 
Galdós como dramaturgo", 3 de Enero, 2 2 . 180(1.932 ) ,4 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: El primer
estreno dramático de Galdós, 10 de Enero,
2 2 .187 (1 .932 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de la  
Loca de la  Casa", 17 de Enero, 2 2 . 193(1 .932) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Estreno de la  de 
San Quintín", 24 de Enero , 2 2 .199(1.932) ,4 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 teatro  de
Galdós, desde los  Condenados a Doña Perfecta", 31 de 
Enero, 2 2 .205(1 .932) ,8

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los comienzos del  
Teatro de la  Princesa", 14 de Febrero, 2 2 .217(1 .932) ,8

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Princesa y
María Tubau", 21 de Febrero, 2 2 .223(1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los dramaturgos 
españoles en la  Princesa", 26 de Febrero, 2 2 .227(1.932 ) ,8 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de La 
Dama de las  Camelias", 6 de Marzo, 2 2 .235(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Más recuerdos de 
e l  Princesa", 13 de Marzo, 2 2 .241(1 .932) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 debut de
Nieves Suarez", 20 de Marzo, 2 2 .247(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Juguete
cómico", 27 de Marzo, 2 2 .253(1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:El teatro  de Lara 
y sus cómicos", 5 de Abril , 2 2 .261(1 .932) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los de Lara a l
empezar e s te  teatro", 10 de Abril,  2 2 .265(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Más recuerdos de 
Lara, 15 de Abril ,  2 2 .270(1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los é x i to s  de M. 
Echegaray en Lara", 17 de Abril,  2 2 .271(1 .932) ,5
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"EL CENTENARIO DE ECHEGARAY. Echegaray y nuestro tiempo", 
24 de Abril,  2 2 .277(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los hermanos
Quintero", 29 de Abril,  2 2 .281(1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Vital Aza en
Lara", 1 de Mayo, 2 2 .283(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Ramos Carrión y 
Luceño", 8 de Mayo, 22.289 (1 .9 3 2 ) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Más recuerdos de 
Lara", 15 de Mayo, 2 2 .295(1 .932) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los hermanos
Quintero", 29 de Mayo, 22.307 (1 .9 3 2 ) ,  8 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Benavente en
Lara", 5 de Junio, 2 2 .313(1 .932) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:El teatro  de
Variedades", 12 de Junio, 2 2 .319(1 .932) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los origenes del  
Género Chico", 19 de Junio, 2 2 .325(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Variedades,
metrópoli del  Género Chico", 26 de Junio, 2 2 .331(1 .932) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La resurrección  
del  Sainete", 3 de J u l io ,  2 2 .337(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los comienzos del  
Sainete l í r i c o " ,  10 de J u l io ,  2 2 .343(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Las Primeras 
r e v i s ta s  de espectáculos", 17 de J u l io ,  22.349 (1 .9 3 2 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los p r in c ip io s  de 
la  Revista P o l í t ic a " ,  24 de J u l io ,  2 2 .354(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Zarzuela de 
espectáculo en Variedades", 31 de J u l io ,  2 2 .361(1 .932) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Chateau Margaux y 
la  destrucción del  Teatro Variedades", 7 de Agosto, 
22 .367 (1 .932 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los tea tros  
veraniegos,  Felipe  y Don Felipe", 21 de Agosto, 
22 .379 (1 .932 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:El estreno de La 
Gran Via", 28 de Agosto, 2 2 .385(1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de Los 
Valientes" ,  25 de Septiembre, 22 .4 0 9 (1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de -Al 
agua Patos-", 2 de Octubre, 22 .415 (1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:De Madrid a París  
y la huella  de la  Gran Vía", 9 de Octubre, 22 .4 2 1 (1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los últimos
é x i to s  del teatro  Felipe", 16 de Octubre,
22 427(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los antiguos
é x i to s  del  Teatro de Recoletos", 23 de Octubre, 
22 .433(1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Divagaciones en 
torno a l  Tenorio", 6 de Noviembre 2 2 .445 (1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Teatro de
Maravillas", 13 de Noviembre, 22 .4 5 1 (1 .932) ,6
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"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 teatro  del  
Principe Alfonso”, 27 de Noviembre, 22 .4 6 3 (1 .932) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Certamen 
Nacional", 4 de Diciembre, 22 .4 6 9 (1.932) ,4 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Cereceda y la  
Espada de Honor",11 de Diciembre, 22 .4 7 4 (1 .932) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los Voluntarios y 
la  P a tr io ter ía  tea tra l" ,  18 de Diciembre, 22 .4 8 1 (1 .932) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX .'Campero y 
Sacristán y Cuadros d i s o lv e n te s " ,25 de Diciembre, 
22 .489 (1 .932 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX.'Badila, picador,  
actor ,  cantante, y poeta",15 de Enero, 2 2 .505(1 .933 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX.'El Género Chico 
de Martín a la  Comedia", 22 de Enero, 2 2 .511(1 .933 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Zarzuela Cómica 
en Lara", 29 de Enero, 2 2 .517(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Alhambra y e l  
Plato del día", 5 de Febrero, 2 2 .523(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrApolo y su
Pórtico", 19 de Febrero 2 2 .537(1 .933) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La r e v is ta
Panorama Nacional", 12 de Febrero, 22 .528(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX.'Los primeros 
tiempos de Apolo", 26 de Febrero, 2 2 .541(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los comienzos del  
Género Chico en Apolo", 5 de Mayo, 2 2 .547(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Cádiz y su
célebre Marcha", 12 de Marzo,2 2 .553(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX.'Lobos marinos", 
26 de Marzo, 2 2 .565(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrRossell y Cuba 
Libre", 2 de Abril ,  2 2 .571(1 .933) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de El 
Año pasado por Agua",16 de J u l io ,  2 2 .660(1 .933) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los é x i to s  de 
Apolo en 1.889", 23 de J u l io ,  22 .666(1 .933) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La década del  90 
y la  Cuarta de Apolo", 30 de J u l io ,  22.672(1.933)8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Segunda Tiple
y Tannhauser, e l  estanquero", 6 de Agosto,

22 .678(1 .933) ,5  
"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Zarzuela 
pueblerina y las  Doce y Media.. .  y sereno", 13 de Agosto, 
22 .684 (1 .933 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Monaguillo y
e l  mismo Demonio ", 27 de Agosto, 2 2 .696(1 .933) ,6

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los comienzos de 
Arniches" 24 de Septiembre, 2 2 .720(1 .933) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLos aparecidos y 
la s  Campanadas", 1 de Octubre, 2 2 .736(1.933) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Czarina y e l  
Dúo de la  Africana", 8 de Octubre, 22.732 (1 .9 3 3 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La caza de l  Oso", 
15 de Octubre, 2 2 .738(1 .933) ,4
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"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los descamisados 
y e l  an t isoc ia l i sm o escénico", 22 de Octubre,
22 .744 (1 .933 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Verbena de la  
Paloma", 29 de Octubre, 2 2 .750(1 .933 ) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Verbena de la  
Paloma", 5 de Noviembre 2 2 .756(1.933 ) ,6 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Verbena de la  
Paloma (Continuación)", 12 de Noviembre, 2 2 .762(1 .933) .5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:i Al Santo, a l  
Santo", 19 de Noviembre, 2 2 .786(1 .933) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Las mujeres", 7 
de Enero, 2 2 .828(1 .934) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 sa in ete  l í r i c o  
de Chapi. Los Golfos", 14 de Enero, 2 2 .834(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLas Bravias", 28 
de Enero, 2 2 .846(1 .934) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Agua, a zu c a r i l lo s  
y Aguardiente", 4 de Febrero, 2 2 .852(1.934) ,6 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:El Primer Reserva 
(2* temporada del Apolo)", 11 de Febrero, 2 2 .858(1 .934 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Revoltosa", 18 
de Febrero, 2 2 .864(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Santo de la  
Is idra  y la f i e s t a  de S. Antón)", 25 de Febrero, 
22 .870(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Pepe Gallardo", 4 
de Marzo, 2 2 .876(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Chavala", 11
de Marzo, 2 2 .882(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los buenos 
mozos", 25 de Marzo, 2 2 .894(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los Quintero y 
Serrano en Apolo", 1 de Abril ,  2 2 .899(1.934 ) ,5 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 estreno de lo s  
Quintero", 8 de Abril,  2 2 .905(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Barquillero",  
19 de Abril ,  22.914(1.934)5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Trafalgar", 6
Mayo, 22 .921(1 .934) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Vía l ib re  y las
Amapolas", 13 de Mayo, 2 2 .927(1 .934) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La refundición de
las  castañeras picadas", 22 de Mayo, 2 2 .933(1 .934) ,6

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Fregolí y la s  
Voladoras", 27 de Mayo, 2 2 .939(1 .934) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Las
Parodias:Churro Bigas", 3 de Junio, 2 2 .945(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Galope de lo s
S ig los" ,  10 de Junio, 2 2 .951(1 .934) ,5

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los autores del
Género Chico, pintados por s í  propios", 17 de Junio ,
22 .957(1 .934) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los origenes de l  
teatro de la Zarzuela", 24 de Junio, 2 2 .963(1 .934) ,6
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"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrMis primeros 
recuerdos de la Zarzuela", 1 de J u l io ,  2 2 .969(1 .934) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Comienzos del  
Género Chico en e l  teatro  de la  ZarzuelarEl Arca de Noé", 
8 de J u l io ,  22.975 (1 .9 3 4 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La música del  
Arca de Noé y fo to g r a f ía s  animadas", 22 de J u l io ,  
22 .987 (1 .934 ) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: De vuelta  del
Vivero", 29 de J u l io ,  22.993 (1 .9 3 4 ) ,4  

"HACE VEINTE AÑOS. Mis recuerdos del princip io  de la  Gran
Guerra. I", 1 de Agosto, 2 2 .992(1 .934) ,1  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Gaitero", 5 de 
Agosto, 2 2 .996(1.934) ,5 

"HACE VEINTE AÑOS. Mis recuerdos del princ ip io  de la Gran
Guerra. I I " , 11 de Agosto, 2 3 .002(1 .934 ) .3  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl Padrino de El 
Nene", 12 de Agosto, 2 3 .003(1 .934 ) ,8  

"HACE VEINTE AÑOS. Mis recuerdos del princip io  de la  Gran
Guerra. III" ,  17 de Agosto, 2 3 .009(1 .934 ) ,1  

-"HACE VEINTE AÑOS. Mis recuerdos del  princip io  de la  Gran
Guerra. IV y último", 18 de Agosto, 2 3 .010(1 .934) ,1  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La v i e j e c i t a " ,  26 
de Agosto, 2 3 .018(1.934) ,4 

"POR TIERRAS GALLEGAS. La Tristeza  Compostelana", 29 de
Agosto, 2 3 .021(1 .934) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl Baile  de Luis 
Alarso"", 16 de Septiembre, 2 3 .039(1 .934) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La boda de Luis 
Alonso", 30 de Septiembre, 2 3 .053(1.934 ) ,5 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Angel Caído", 
14 de Octubre, 2 3 .067(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLos Camarones y 
la  Guardia Amarilla", 21 de Octubre, 2 3 .074(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 Sr. Joaquín", 
28 de Octubre, 2 3 .081(1 .934) ,6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La buena 
sombra",11 de Noviembre, 2 3 .095(1 .934) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrGigantes y 
Cabezudos", 25 de Noviembre, 2 3 . 109(1.934 ) ,4 

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLos Borrachos", 2 
de Diciembre, 2 3 . 116(1 .934) ,8  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl Traje de 
Luces", 16 de Diciembre, 2 3 . 130(1 .934) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLas parodias de 
Granes la  Golfemia", 6 de Enero, 2 3 .089(1.935),4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLa Balada de la  
Luz", 13 de Enero, 2 3 .096(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLa Tempranica", 
20 de Enero, 2 3 . 103(1 .935) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl Guitarrico",  
27 de Enero, 2 3 . 110(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl Bateo", 3 de 
Febrero, 2 3 . 118(1 .935) ,4  

"Más sobre la  Tempranica", 10 de Febrero, 2 3 .195(1 .935) ,4
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“ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA.Dos Conmemoraciones y 
dos s i g l o s  en la  escena española”, 24 de Febrero, 
23 .139 (1 .935 ) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. La revolución  
romántica en Europa", 3 de Marzo, 2 3 . 148(1.935) ,4 

"El Carnabal de antaño. Las mascaradas cortesanas en tiempo 
de Fel ipe  IV", 6 de Marzo, 2 3 . 151(1 .935) ,3  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. Los Preliminares  
románticos en España", 10 de Marzo, 2 3 . 155(1.935 ) ,4 

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO.La Explosión romántica 
en España", 24 de Marzo, 2 3 . 169(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO.Don Alvaro o la  fuerza  
del sino", 31 de Marzo, 2 3 . 176(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. El estreno de D.
Alvaro", 7 de Abril ,  2 3 . 183(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. La revolución t e a tr a l  
de D. Alvaro", 21 de Abril ,  2 3 . 197(1 .935) ,4

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. Don Alvaro y la
C rit ica" ,  28 de Abril ,  2 3 .204(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. Los Grandes 
dramaturgos de la  época romántica española", 5 de Mayo, 
23211(1 .935),4

"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. Las resurrecciones
románticas", 12 de Mayo, 2 3 . 128(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLos orígenes del  
Teatro de Eslava", 26 de Mayo, 2 3 .232(1 .935) ,4

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Salón Eslava", 2
de Junio, 2 3 .239(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl repertorio  de 
Eslava", 7 de Junio, 2 3 .244(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl repertorio  de 
Eslava en 1.880," 9 de Junio, 2 3 .246(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Lanceros", 16 de
Junio, 2 3 .255(1 .935) ,4

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEhí ¡A la  
plaza!",  23 de Junio, 2 3 .262(1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: ¡Ya somos tres !  y
otras p iezas  de Eslava hace 54 años", 30 de Junio,
23 .269 (1 .935 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrLoreal por lo  
f ino  y de t i r o s  largos", 7 de J u l io ,  2 3 .276(1 .935 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEl proceso del  
Can-Can y e l  Marqués del Pimentón", 14 de J u l io ,  
23 .283 (1 .935 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIXrEllos y 
nosotros", 21 de J u l io ,  2 3 .290(1 .935) ,4  

"ANTE EL 25 DE JULIO: San Jaime y Santiago. Compostela,
r e l i c a r io  de His tor ia  y de Arte", 25 de J u l io ,  
23.294(1935),4

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DEL VEGA. La f iebre  t e a tr a l  en 
e l  s i g l o  XVII", 11 de agosto, 2 3 .311(1 .935) ,4  

"POR TIERRAS GALLEGAS. La Pontevedra urbana", 13 de agosto,  
2 3 .313(1 .935) ,4  

"EL TEATRO En ’tIEMPO DE LOPE DE VEGA. Las e s t r e l l a s  de la  
farándula", 18 de agosto, 2 3 .318(1 .935) ,4
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"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DEL VEGA. Los Cómicos famosos 
del  S. XVII", 25 de Agosto, 2 3 .325(1 .935) ,4

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DEL VEGA. Los Cómicos juzgados 
por los  poetas.  Rasgos del  himeneo tea tra l" ,  1 de
Septiembre, 2 3 .332(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. La vida de los
Cómicos: Las Compañias", 8 de Septiembre,
23 .339 (1 .935 ) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. La Temporada t e a tr a l  
en e l  S. XVIII", 15 de Septiembre, 2 3 .346(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. El Tablado de la
farsa .  Los Corrales Públicos: planta, d is tr ibuc ión  y
localidades" ,  22 de Septiembre, 2 3 .253(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. Como se entraba a los  
corra les  de la  Comedias en e l  S. XVII. El cobro de las  
localidades:TIFUS tea tra l" ,  29 de Septiembre,
2 3 .360 (1 .935 ) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA.Elpúblico en lo s  
Corrales de las  Comedias", 6 de Octubre, 2 3 .367(1 .935 ) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. Demagogia te a tra l" ,  13 
de Octubre, 2 3 .374(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. Jácaras,  b a i l e s  y 
mojigandas en los  corrales  de Comedias", 17 de Noviembre, 
23 .409 (1 .935 ) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. La public idad, la s  
ganancias y la  censura o f i c i a l  en e l  Teatro Antiguo", 24 
de Noviembre, 2 3 .416(1 .935) ,4  

"ANTE EL CENTENARIO DE LOPE DE VEGA. Prohibiciones y 
r e s t r ic c io n e s  t e a tr a le s  en e l  S. XVII", 1 de Diciembre, 
23 423 (1 935),4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DE SIGLO XIX: de Cádiz a l
Puerto y íComo está  la  sociedad!", 8 de Diciembre, 
23 .430 (1 .935 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Don Pompeyo en
Carnaval", 15 de Diciembre, 23 .4 3 7 (1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Quién fuera
l ibre!;E1 Marqués de Caravaca", 22 de Diciembre,
23 .444 (1 .935 ) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 bergantin,
Adelante", 29 de Diciembre, 23 .4 5 1 (1 .935) ,4  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:E1 hombre es
d éb i l  y los  pantalones", 12 de Enero, 23 .414(1 .936 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:La Diva", 19 de 
Enero, 2 3 .4 2 1 (1 .936) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Conspiración
femenina y e l  Conde de Cabra", 26 de Enero,
2 3 .4 28 (1 .936 ) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Niniche", 2 de 
Febrero, 23 .435(1 .936) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:1.885, juguetes  y 
más juguetes en Eslava", 9 de Febrero, 23 .442(1 .936) ,5  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Toros de puntas y 
un autor de punterías", 16 de Febrero, 23.449(1.936)6  

"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Meterse en
Honduras y Registro C iv i l" ,  23 de Febrero, 23 .456 (1 .936 ) ,6
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-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Eslava, "Los 
Carboneros" y la  sombra de "Botín" ", 22 de Marzo,
2 3 .4 85 (1 .936 ) ,6

-"ANTE EL CENTENARIO DEL ROMANTICISMO. Homenaje a García 
Gutiérrez en e l  Teatro Español. La noche de l  Trovador.. .  
Cien años después", 29 de Marzo, 2 3 .429(1 .936 ) ,5  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: Eslava en
1.886", 5 de Abril ,  2 3 .500(1 .936) ,5

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: Coro de
Señoras", 12 de Abril ,  2 3 .507(1 .936) ,8  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: Eslava en 1.887: 
El figón de las  desdichas", 19 de Abril ,  2 3 .514(1 .936 ) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Las Criadas", 26 
de Abril,  2 3 .521(1 .936) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX: La f i e s t a  de la
Gran Vía", 12 de Mayo, 2 3 .538(1 .936) ,6  

- “DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Don Dinero", 17 
de Mayo, 2 3 .543(1 .936) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los 
Trasnochadores",24 de Mayo, 2 3 .550(1 .936) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Florinda o la  
Cava.. .  Baja. Isabel  y Marsil la",31 de Mayo, 
23 .557 (1 .936 ) ,6

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Los in ú t i l e s " ,  7 
de Junio, 2 3 .564(1 .936) ,6  

-"LAS FIESTAS DEL CORPUS EN MADRID DURANTE EL SIGLO XVII.Las 
Prisas  del Corpus. La Procesión. El Mojigón y la  Tarasca. 
El eterno femenino", 11 de Junio, 2 3 .568(1 .936) ,3  

-"DE LA ANTIGUA FARSA. Los AUTOS del Corpus en Madrid", 14 
de Junio, 2 3 .571(1 .936) ,5  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Eslava en 1.888",  
21 de Junio, 2 3 .578(1 .936) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Ortografía", 12
de J u l io ,  23 .559(1 .936) ,6  

-"DEL MADRID TEATRAL A FINES DEL SIGLO XIX:Madrid-Club",1 de 
Noviembre, 2 3 .710(1 .936) ,6

ARTICULOS EN ENCYCLOPEDIA QF THE SOCIAL SCIENCES. -

-"Lafuente y Zamallosa (Modesto) 1.806-1.866", tomo
IX(1.934),14 Edwin R. A. Seligman ed itor .  Copyright 1.934

ARTICULOS EN SAITABI. -

-"La aportación de D. Antonio B a l le s teros  a la Ha General de 
España", 33-34 (1 .9 4 9 ) ,  282-285
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2 . 3 . -  D o c u m e n to s  y  T r a b a j o s  I n é d i t o s . -

-"Nitrogéno-Aire". Trabajo presentado por don José 
D ele ito  y Piñuela en e l  curso 1.893, para la
asignatura de F ís ic a  y Química en e l  I n s t i tu to  de San 
Is idro  de Madrid.

-"Conferencia sobre e l  tema: J u ic io  C rít ico  de D.
Quijote de la  Mancha". Tema sobre e l  cual d iser tó  don 
José D ele ito  y Piñuela en La Unión Escolar e l  29 de 
Diciembre de 1.896.

-"La s á t ir a  en Roma durante la  época Segunda". Trabajo 
e s c r i to  por e l  alumno de la Facultad de F i lo s o f ía  y 
Letras D. José Dele ito  y Piñuela, por encargo del
Catedrático de Lengua Y Literatura Latina D. Pedro 
Yuste, en e l  Curso 1.897-98.

-"Cayo Ju l io  Cesar". Memoria H is tór ica  e s c r i ta  por e l
alumno de H is tor ia  Universal 2a Curso (Facultad de
F i lo s o f ía  y Letras) D. José D ele i to  y Piñuela, por 
encargo del Catedrático D. Miguel Morayta, profesor  
de es ta  asignatura en e l  Curso 1.897-98

-"Alfonso X, e l  Sabio, como Protector de la  cultura  
española, como Historiador y como Literato"  
Disertación h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a  e s c r i ta  por e l  alumno 
de DOCTORADO de la  Facultad de F i lo s o f ía  y Letras D. 
José D ele ito  y Piñuela en e l  año 1.900.

-"Reminiscencias de Antaño"..
-"Recuerdo de las  famosas Oposiciones que hizo a la  

Cátedra de H istor ia  Universal (Universidad de 
Santiago) e l  Clérigo y Organista Toledano Doctor D. 
Felipe  Rubio Piqueras". Abril , 1927

-"Sobre las  f i e s t a s  de la República e l  14 de Abril de 
1.934". Artículo e s cr i to  por D. José D ele i to  y 
Piñuela para EL Mercantil Valenciano.

-"Borrador de la  Adhesión al  Banquete por la s  Bodas de 
Plata  de Agustín Murúa".

-" S ín te s i s  de la vida p o l í t i c a  española desde Fernando 
VII hasta la  República de 1.931".

-"Notas sobre la  t r i s t e z a  del e s p ír i tu  español".
-"Una marcha real (para e l  pueblo)".
-"Del Madrid te a tr a l  a f ines  del s i g l o  XIX". Madrid,

1.946
-"Memoria sobre Felipe II".
-"Sanidad, J u s t i c ia  y Educación". Capítulo 1 de la  obra 

que pensaba e s c r ib ir .  (Anotaciones personales) .

OBSERVACIONES:

Todos los  trabajos anteriormente reseñados, son 
e s c r i t o s  hológrafos de D. José Dele ito  y Piñuela. La mayoría 
de e l l o s  están fechados y firmados. Sin embargo, ex is ten  
otros ,  que los  hemos encontrado entre sus carpetas y que no 
podemos precisar la fecha de su rea l iz a c ió n .
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3 . - OBRA SOBRE JOSE DELEITO Y PIÑUELA Y LA INSTITUCQN LIBRE

DE ENSEÑANZA. -

3 . 1 . -  M a n u s c r i t a .

A.A.A.H.:

LEGAJO 397/3: Expediente Personal y Académico de José
Dele ito  y Piñuela. Años 1.900-1.919

LEGAJO 7.480/74: Expediente Personal y Académico.
Año 1.919

LEGAJO 12.566/10: Expediente Personal de Depuración
y Jubilación Forzosa.
Años 1.906 -  1.949.

A.H.N.:

LEGAJO 124. Expediente de Derecho, número 40.

A.U.V.:

Caja 1 .3 5 0 : Expediente Personal de J. D e le ito  y Piñuela  
9

Caja 973,974 y 975: Datos re feren tes  al  personal de la
Universidad de Valencia.

Caja 1.096: 

Libro 2.513

Libro de Actas del Centro de Estudios  
H istór icos  de Valencia.

Actas de Claustro de la  Universidad de 
Valencia de 1.906 a 1.928

Libro 2.520: Actas de Claustro de la  Universidad de
Valencia de 1.936 a 1.940

A. J. A. E . ( C .S . I .C . ):

Caja 1.824: Relación del personal que trabajaba en e l  
Centro de Estudios H is tór icos  de Valencia.
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A r ch iv o  de doña V i r g i n i a  D e l e i t o  ( A . P . V . D . ) :

-Carpetas personales de D. José D ele ito  y Piñuela.  
“Manuscritos de algunas de sus conferencias.
-Borrador de sus obras, documentos in éd ito s ,  a r t íc u lo s ,  

notas s u e l ta s ,  poes ías .
-Colección de r e v i s ta s .
-Correspondencia, a n o ta c io n e s . . . e t c .

3 . 2 . -  I m p r e s a . -

ACOSTA, José Maria de: "Sobre H istor ia  Universal" en DIARIO
DE ALMERIA, Noviembre (1 .927)

AGUADO BLEYE, P. I .  ALCAZAR MOLINA, C.: Manual de Historia
de España. Tomo I I I .  Espasa Calpe, 
9a ed ic ión .  Madrid, 1.964

ALONSO LUENGO, L.: "Origen y Apogeo del Género Chico" en la
EMISION del 31 de Enero (1 .950)  de 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

ALSINA,José: "La t r i s t e z a  contemporánea" en EL PAIS, 23 de
Agosto (1 .912)

ALTAMIRA CREVEA, Rafael: Giner de los  Ríos educador.
E d itor ia l  Prometeo. V a len c ia ,1.915

ALTAMIRA CREVEA,Rafael: Sobre Lecturas Americanas" en 
DIARIO ESPAÑOL (La Habana) 13 de 
Octubre (1 .920)

ALTAMIRA CREVEA, Rafael Arte y Realidad. Edit. Cervantes. 
Barcelona, 1.921

ALTAMIRA CREVEA, Rafael.: "La vida en la Universidad de 
Valencia" en EL MERCANTIL 
VALENCIANO, 10 Marzo (1 .926)

ALTAMIRA CREVEA, Rafael:"El rey se d iv ierte" en LA NACION
(Buenos Aires) 22 sept .  (1 .935) .
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ALTAMIRA CREVEA, Rafael: Cartas de hombres 1 .927-1941.
Librería Luso-Espanhola 
Lisboa-Barcelona, 1.944

ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "También se d iv ie r te  e l  pueblo" en
BOLETIN BIBLIOGRAFICO, Septiembre 
(1 .935)

ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "La mala vida en la España de
Felipe IV" en LEVANTE, 13 de 
Junio (1 .948)

ALVAREZ RUBIANOS, Pablo: "Sobre Origen y Apogeo del Género
Chico" en LEVANTE, 26 de Enero 
(1 .950)

ALLISON PEERS, E . : "El sentimiento de t r i s t e z a  en la
Literatura Contemporánea" en THE 
TIMES, 13 de Diciembre (1 .923)

ANTAKO, Juan de: "La Real Academia de la Histor ia  en LAS
PROVINCIAS, 30 de Junio, 19.706(1.923)3

ARAUJO-COSTA, Luis: "La pequeña h i s t o r ia  de Felipe IV. El
Rey se d iv ierte"  en LA EPOCA, 28 de 
Septiembre (1 .935)

ARAUJO-COSTA, Luis: "Sobre Origen y Apogeo del Género Chico"
en A.B.C., 26 de Febrero (1 .950)

ARTOLA, Miguel: Los Afrancesados. Sociedad de Estudios y
Publicaciones.  Madrid, 1.953

ARENAL, Concepción: La emancipación de la  mu.ier en España.
B ib l io teca  Júcar

ARRIBA, 24 de Mayo (1 .948):  "El Declinar de la  Monarquía
Española.

ASTRANA MARIN, L.: "La Tristeza  en la Literatura
Contemporánea" en LAS NOTICIAS, 27 
de Diciembre (1 .923)
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ASTRANA MARIN, L.: "La España de Fel ipe  IV” en EL IMPARCIAL*
4 de Agosto (1 .929)

ASTRANA MARIN, L.: "La España de Fel ipe  IV" en EL
IMPARCIAL", 29 de Agosto (1 .929)

AZPEITUA, A.: "Sobre la tr is teza"  en A.B.C.,
18 de Diciembre (1 .923)

AZZATI, Francisco: "La t r i s t e z a  de la  Literatura
Contemporánea" en EL PUEBLO, 29 de
Febrero (1 .912)

AZZATI, Francisco: "El sentimiento de t r i s t e z a  en la
Literatura Contemporánea" en EL 
PUEBLO, 17 de Noviembre (1 .923)

BALLESTEROS, ANTONIO: Informe sobre la  H istor ia  Universal y
la  Emigración P o l í t i c a  en e l  reinado
de Fernando VII
Boletín  de la  Real Academia de la  
H istor ia ,  t .  LXXVIII; Cuaderno IV, 
Editor ia l  Reus, Abril (1 .921)

BLASCO CARRASCOSA, J. A.: El Krausisme Valencia
Edita I n s t i tu c ió n ,  Alfonso e l  
Magnánimo. Valencia, 1.982

BARBASTRO GIL, L.: Revolución Liberal v Reacción 1 .808-1 .833
Edita Caja de Ahorros de Alicante .  
Alicante ,  1.887

BELDERRAIN, José María: "También se d iv ie r te  e l  pueblo" en
LA VOZ DE ESPAÑA, 26 de Diciembre 
(1 .944)

BENEYTO, J . :  "Sobre la  España de Fel ipe  IV" en LAS
PROVINCIAS", 7 de Ju l io  1.927

BIBLION: "El rey se d iv ier te " .  J u l io  (1 .935)

BUENO, Manuel: "Sobre in ves t igac iones  h istóricas"  en LAS
PROVINCIAS, 10 de J u l io  (1 .936)
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BUENO ORTUSO, J . ,  ESTEBAN MATEO, L.,  NOGUER RODRIGUEZ, M.L.,
ROMA I MAS, J.M. :La I . L. E. y Valencia

Publicaciones de la  Real Sociedad
Económica de Amigos d e l  País .
Valencia, 1.979

CABRERIZO PLAZA, F. J . :  La In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza en
Valencia. Alfredo Calderón y Arana: 
Vida. Obra v Pensamiento.
Tesis  Doctoral,  Inéd ita .  Universidad 
de Valencia, 1.979

CACHO VIU, Vicente: La In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza. I
Orígenes y e ta p a .J in iv e r s i t a r i&  
¿ lJB B Q z-L u f ig n
E d itor ia l  Rialp, S. A.
Madrid 1.962

CANDELA ORTELLS, V.:"La t r i s t e z a  de la  Literatura
Contemporánea” en EL MERCANTIL 
VALENCIANO, 24 de Febrero (1 .912)

CARBONELL SANCHEZ, María: Homena.ie.
Imprenta Hijos de Vives Mora 
Valencia, 1.915

CARDENAL IRACHETA, M.: "Solo Madrid es Corte" en LA VOZ DE
ESPASA (S. Sebatián)
18 de marzo (1 .9 4 3 ) .

CARDENAL IRACHETA, M.: "Solo Madrid es Corte" en EL LEVANTE,
18 DE Marzo (1 .9 4 3 ) .

CARRERE, E.:"Una n o stá lg ica  divagación sobre e l  chocolate"  
en MADRID, 22 marzo (1 .9 4 6 ) .

CASES CASAS, A: "La t r i s t e z a  en la  Literatura Contemporánea"
en EL CORREO DE VALENCIA,
14 de agosto (1 .912)

CASTILLO, Manuel: "El sentimiento de t r i s t e z a  en la
Literatura Contemporánea" en LA VOZ 
VALENCIANA, 24 de noviembre (1 .923)
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CASTEOVIDO, Roberto:"Sobre la  obra de José Deleito" en LA
VOZ, 23 octubre (1 .9 2 4 ) .

CASTROVIDO, Roberto:"La España de Felipe  IV" en EL DILUVIO,
31 enero (1 .9 2 9 ) .

CASTROVIDO, Roberto:"La España de Felipe  IV" en LA VOZ, 8
de marzo (1 .929)

CASTROVIDO, Roberto:"Sobre la República" en EL PUEBLO, 21 de
febrero (1.934 )

CASTROVIDO, Roberto:"Sobre don Alvaro o la  fuerza del  sino"
en EL PUEBLO, 25 de mayo (1 .935)

CASTROVIDO, Roberto:"La dolora de las  d ivers iones  del  Rey"
en EL PUEBLO, 16 de j u l i o  (1 .935)

CASTROVIEJO, José María:"Un inolv idable  verso de Machado" en
A.B.C., 29 de mayo (1 .979)

CIMEX: "Tablón de Letras y Artes. Trabajo del Sr. Deleito"
en LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 26 de octubre,  
2 0 .7 0 5 (1 .9 2 8 ) , !

CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA, J . :  "Contestando a Jordi de
Fenollar" en LAS PROVINCIAS, 10 de 
octubre, 1 9 .9 7 3 (1 .9 3 0 ) , !

CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 27 de octubre, 20 .706(1 .928):
"Tiquismiquis d e le itosas"

COSSIO, Manuel Bartolomé: De su Jornada.
E d itor ia l  Aguilar. Madrid 1.966

COSSIO, Manuel Bartolomé: Una Antología Pedagógica.
Serv. de Publicaciones del M.E.C 
Madrid, 1.985

CUADERNOS DE PEDAGOGIA, 22 (1 .976):  La I.L.E

DIARIO ESPAÑOL, 7 de Diciembre (1 .923):  "El sentimiento de
t r i s t e z a  en la  L iteratura".

DIAZ, E.: La f i l o s o f í a  soc ia l_ d e l  krausismo español.
Edita Cuadernos para e l  Diálogo. Madrid, 1.973
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DIAZ-LOIS, María C .:E1 manif iesto de 1 .8 1 4 .
Edita Universidad de Navarra. 
Pamplona 1.967

DIAZ PLAJA, G.: "Origen y Apogeo del Género Chico” en LA
PLUMA AL VIENTO, Emisión de RADIO NACIONAL 
DE ESPAÑA EN BARCELONA, 28 de marzo (1.950)

DICENTA Y VERA, F .:" D ele ito  y la  tr is teza"  en LAS
PROVINCIAS, 14 de noviembre (1 .923)

DON NADIE: "Lecturas Americanas" en LA VOZ VALENCIANA,
8 de marzo (1 .921)

EDITORIAL DEL MERCANTIL VALENCIANO: "Viaje de D. José
D ele i to  y Piñuela a Francia, I t a l i a  y 
Suiza", 31 de marzo, 2 2 .569(1 .933) ,2

EL PUEBLO, 19 de j u l i o ,  7 . 309(1 .912) ,1 :  "Inst ituc ión  para la
Enseñanza de la  Mujer".

EL PUEBLO, 8 enero (1 .919):  "Discurso Inaugural de José
D ele i to  y Piñuela.

EL SOL, 30 de junio ,  5.570 (1 .9 3 5 ) ,  2:"E1 Rey se d iv ie r te " .

ESCANDELL UBEDA, Isidro:"Los forjadores de la
inte lectualidad" en LA VOZ 
VALENCIANA, 12 DE noviembre (1 .928)

ESTEBAN MATEO, León: La I .L. E. en Valencia:
I n s t i tu c io n i s ta s  valencianos  
E d it . ' Bonaire. Valencia, 1.974

ESTEBAN MATEO, León: La In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza en
Valencia. I .  I n s t i t u c i o n i s t a s . 
Anubar, ed ic iones .  Collección"Temas 
Valencianos", N° 11, Valencia, 1.977

ESTEBAN MATEO, León: La Institución Libre-de-Enseñanza-en 
Valencia. I I .  I n s t i t u c i o n e s .
Anubar, ed ic iones .  Collección"Temas 
Valencianos", N° 17, Valencia, 1.977
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ESTEBAN MATEO, León:"La In s t i tu c ió n  Libre de Enseñanza
en Valencia", separata de 
LA REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA, 
144(1.979),95-130

ESTEBAN MATEO, León: El Boletín  d s  l a  I .L.E. N ó m i n a
B ib l io g rá f ica  (1 .877-1 .936)
Edita Universidad de Valencia,  
Cuaderno 7. Valencia, 1.978

ESTEBAN MATEO, León: "El Laicismo Escolar Hispano: notas
para su Historia" en EDUCADORES, 
103(1.979)393-402.

ESTEBAN MATEO, L. y MAYORDOMO PEREZ, A .:E1 I n s t i tu to  Escuela
de Valencia . Edita Universidad de 
Valencia, Cuaderno del Departamento 
de Educacióm Comparada e H istor ia  
de la Educación. Serie Minor n° 1. 
Valencia, 1.984

FENOLLAR, Jordi de "Los estudios  valencianos son 
fundamentales" en LAS PROVINCIAS, 
11 de octubre 1 9 .9 7 4 (1 .9 3 0 ) , !

FENOLLAR, Jordi de: "Lo que entendemos nosotros por
forastero" en LAS PROVINCIAS, 
12 de octubre, 1 9 .9 7 5 (1 .9 3 0 ) , !

FENOLLAR, Jordi de: "Jordi de Fenollar ha desbarrado" 
en LAS PROVINCIAS, 15 de octubre,  
1 9 .7 7 8 (1 .9 3 0 ) , !

FENOLLAR, Jordi de: "En defensa de la  personalidad
valenciana. Unas palabras al S r . 
Deleito" en LAS PROVINCIAS,
23 de octubre, 19 .9 8 4 (1 .9 3 0 ) , !

FERNANDEZ ALMAGRO, M.: "La mala vida en la  España de
Felipe IV" en A.B.C., 4 de
septiembre (1 .948)
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FERRAN, C. (Topette):  "Sobre la Mujer, la  Casa y la  Moda" en
LETRAS, junio (1 .946)

FERRAN, C. (Topette):  "El Declinar de la  Monarquía Española'
en LETRAS, junio (1 .947)

FERRAN, C. (T o p e t te ) :"La mala vida en la  España de
Felipe  IV" en LETRAS, agosto (1 .948)

FISAS, Carlos: H istor ia  de las  re inas  de España. La Casa de 
A ustr ia . Colección Memoria de la H is tor ia .  
E d itor ia l  Planeta, tercera ed ic ión .  
Barcelona 1.988

FONTANA LAZARO, Josep: La c r i s i s  del  Antiguo Régimen
1 .8 0 8 -1 .8 3 3 . Editoria  C r ít ica .  
Barcelona, 1.979

GAIBROIS DE BALLESTEROS, M "La España de Felipe IV " en 
BOLETIN DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA. T. CVIII, Cuaderno 1, 
enero-marzo (1 .936)12-14

GAMB0RIN0 MARTIN, Francisco de P.: Exposición de
caricaturas de Socios del Ateneo 
M ercanti l . Celebrada en Valencia  
del 1 a l  19 de Diciembre de 1926

GUERRERO SALOM, E.; QUINTANA DE USA, D. y SEAGE, J . :  Una
P-edagQ£ía de la libertad. La I .L.E. 
Edita Cuadernos para e l  Diálogo.  
Madrid, 1.977

GINER DE LOS RIOS, F .rLa cuestión U n iv e r s i ta r ia . E d itor ia l
Tecnos. Madrid, 1.967

GINER DE LOS RIOS, F . : Ensavos.
Alianza E d ito r ia l .  
Madrid, 1.969

G0IC0ECHEA, A.:"La t r i s t e z a  en la  Literatura Contemporánea"
en DIARIO DE LA MARINA (Cuba),
3 de enero (1 .925)
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GOMEZ DE BAQUERO, E.:"La t r i s t e z a  l i tera r ia "  en DIARIO
ESPAÑOL, 13 de enero (1 .924)

GOMEZ DE BAQUERO, E.:"E1 sentimiento de t r i s t e z a  en la
l i t e r a tu r a  contemporánea" en EL 
SOL, 2 de diciembre (1 .923)

GOMEZ MOLLEDA, María D .:Los Reformadores de la  España
Contemporánea.
C . S . I . C . . . ,  Escuela de Historia  
Moderna. Madrid 1.966

GONZALEZ RUIZ, N.: "Sobre Origen y Apogeo del Género Chico”
en YA, 17 de mayo (1 .950)

GONZALEZ RUIZ, N.: "Estampas del  Madrid tea tra l  f in  de
siglo" en YA, 10 de mayo (1 .946)

HUGUET, R . : "La t r i s t e z a  de la Literatura Contemporánea" en 
REVISTA DE CASTELLON, 25 de febrero (1 .912)

INFORMACION, 26 de mayo ( 1 .9 4 6 ) : "Sobre la  s e r ie  de Fel ipe  IV

INFORMACION, 25 de mayo ( 1 .9 4 7 ) : "El decl inar de la  monarquía
española"

INSTITUCION PARA LA ENSEÑANZA DE LA MUJER: La educación de
la  mu.ier en V alencia .
Imprenta de M. Pau. 
Valencia 1.913

JIMENEZ GARCIA, A.: El Krausismo v la  I .L .E . Ed itor ia l
Cincel.  Madrid 1.987

JORNADA, 19 de febrero ( 1 .9 4 5 ) : "También se d iv i e r t e  e l
pueblo".

KAMEN, Henry: Vocabulario__básico de la  Historia Moderna.
España y América 1450-1750. Edita C r ít ica .  
Barcelona. 1.986

562



LAIN ENTRALGO, P.:"No pudieron enseñar" en EL 1PAIS 12
DE J u l io  ( 1 .9 8 0 ) ,7

LAS PROVINCIAS, 23 de octubre (1 .912):"  Sobre Fernando VII"

LAS PROVINCIAS, 19 de febrero ( 1 . 9 2 9 ) : "Sobre la  España de
Felipe  IV".

LAS PROVINCIAS, 7 j u l i o  (1 .935):  "El rey se d iv ie r te " .

LERENA ALESON, C: Escuela. id eo log ía  v c la ses  s o c i a l s s
España. Edit .  A r ie l ,  Barcelona, 1.976

LOPEZ IZQUIERDO, R.:"E1 rey se d iv ier te"  en LA NACION.
11 de Ju l io  (1 .9 3 5 ) ,1 3

LOPEZ MORILLAS, J.: KrausismQ y .Literatura-
E d itor ia l  Labor. Barcelona, 1.973

LOPEZ MORULLAS, J . :  El Krausismo español.__ P e r f i l  de una
aventura i n t e l e c t u a l . Fondo de 
Cultura Económica, segunda ed ic ión .  
Madrid, 1.960

LOPEZ TRESCASTRO, C.:"Sólo Madrid es Corte" en EL SUR,
14 de febrero (1 .943)

LOPEZ TRESCASTRO, C.:"Sobre la  s e r ie  de Felipe IV" en LA
JORNADA, 12 de a b r i l  (1 .946)

LOPEZ TRESCASTRO, C. .-"Estampas del Madrid t e a tr a l  f in  de
sig lo"  en LA JORDANA, enero (1 .947)

LUJAN, Néstor: El Madrid de lo s  últimos Austrias  
E ditor ia l  Planeta  
Madrid, 1.989

LYNCH, John: España ba.io lo s  A ustr ias /2 .__ España v Anárica
(1. 5 9 8 -1 .700 ) . Traducción de Albert Broggi. 
Ediciones Peninsula. Barcelona, 1.984
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LLANOS Y TORRIGLIA, F.: "El rey se d iv i e r t e .  Recuerdos de
hace tres  s ig los"  en BOLETIN DE 
LA ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
Tomo CVIII. Cuaderno 1, enero- 
febrero-marzo (1 .936)5-9

MADOZ, José: "También se d iv ie r te  e l  pueblo", en ESTUDIOS
ECLESIASTICOS (Palma de Mallorca), 1.947

MANCEBO, María F.: La Universidad de Valencia en Guerra. La
F.U.E. ( 1 .9 3 6 -1 .9 3 9 ) .
Servic io  de Publicaciones de la  
Universidad de Valencia.
Valencia, 1.988

MARTINEZ FERRANDO, E.: “Sobre cuestiones  h is tóricas"  en
LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIA, 
10 de j u l i o  (1 .919)

MARTINEZ FERRANDO, E.:"La t r i s t e z a  de nuestra época"
en DIARIO DE MALLORCA,
3 de diciembre (1 .924)

MARTINEZ, Rafael: "El Declinar de la  Monarquía Española" en
INSULA, 15 de mayo (1 .947)

MARTINEZ, Rafael: "La Mala Vida en la  España de Fel ipe  IV"
en INSULA, 15 de j u l i o  (1 .948)

MARTINEZ, DE LA RIVA, M.: "Para re c t i f ic a r "  en EL IMPARCIAL,
5 de diciembre (1 .914)

MATEO: "La t r i s t e z a  de la Literatura Contemporánea" en LAS
PROVINCIAS, 10 de marzo (1 .912)

MAYORDOMO PEREZ, A. y RUIZ RODRIGO, C .:  La U n iv e r s id a d  como
problema em los  in te le c tu a le s
reg en era c io n is ta s .
Edita Universidad de Valencia, 1.982

MENENDEZ PIDAL, R . : H is tor ia  de España. Tomo XXVI.
E d itor ia l  Espasa Calpe. Madrid, 1.968

MERCANTIL VALENCIANO, 2 de abri l  (1 .924):"  El sentimiento de
t r i s t e z a  en la Literatura Contemporánea".

564



MIER, Waldo de: "También se d iv ie r te  e l  pueblo" en ARRIBA,
9 de febrero (1 .975)

MOLERO PINTADO, A .:La I . L.E. : Un provecto español de
renovación pedagógica.
E d itor ia l  Anaya/2 
Madrid, 1.985

MUNDO, 24 de marzo (1 .946):  "La mujer, la  casa y la moda".

MUNDO, 5 de mayo (1 .946):  "Estampas del Madrid tea tra l
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LA REDENCION DEL TR.iBaJO (El Cardo,295(1.899),4-5

La solución de la huelga última ha sancionado dere 
chos indiscutibles.Por esta vez,al menos,el explotado ha 
podido afrontar valientemente las iras del explotador,y* 
el éxito ha coronado sus justos afanes.

Yerra de medio a medio ei capitalismo con divor-** 
ciarse de la clase humilde,sufrida y trabajadora que * 
vive a sus órdenes.El tiempo no transcurre en balde5no * 
en vano el progreso se extiende y la cultura se propaga, 
y sería un sueño pretender que los oprimidos se conten-* 
tasen por siempre con su triste papel de siervos,resig-* 
néndose al yugo despótico de un moderno señor feudal.

Aún falta mucho para que la justicia se enseñoree 
del mundo,es cierto;pero ¡cuánto se ha caminado yal.Mien 
tras las multitudes carecieron de unión y solidaridad; * 
mientras ’ vieron en quién les daba un jornal miserable* 
al amo,al personaje semidivino,a quién ser mirado frente 
a frente ofendía,al árbitro sumo de las más arduas cues
tiones, al hombre de superior condición,que a su capricho 
dictaba leyes,imponía castigos y levantaba cadalsos;en * 
tanto,que la infranqueable barrera del nacimiento,la je
rarquía y la fortuna,separó al señor del vasallo,fueron* 
lícitos todos los crimenes,todos los vejámenes,todos los 
excesos por parte del primero,todas las humillaciones,t£ 
dos los sufrimientos,todas las amarguras para el segundo. 
La cadena que sujetaba al villano a su terruño era dema
siado sólida,para que una brusca sacudida pudiese romper 
la.

La costumbre,la tradición y la ley sancionaron la* 
infamante desigualdad,el odioso privilegio,y la raza es
clava recibió desde entonces en la frente el sello de ig 
nonimía maracado por la raza dominadora.Pero esto no *
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podía durar eternamente;el siervo,en su rudo instinto, = 
comprendió que sus aspiraciones no podían reducirse a ■ 
una vida prolongada ds abatimiento y proscripción,bajo « 
el látigo de un ogro implacable;se hizo cargo de que te
nía derechos y debía aspirar al reconocimiento de su dig 
nidad humano, y un dia harto de pillajes se atrevió a lan 
zar una. protesta,que luego se trocó en reto*

Los reprimidos furores de tantas generaciones de * 
esclavos,estallaron en violentas sacudidas,en horribles 
convulsiones que originaron las sangrientas j^queries y 
minando por la base al caduco edificio social,le hicie
ron derrumbarse con gran estrépito,arrastrando en su « 
caida a los viejos y odiados castillos,un tiempo asilos 
del privilegio,y escuelas de la humillación y la servi
dumbre*

Desde entonces la lucha ha sido ruda,continua y 
prolongada.

Rotos los diques del respeto y el temor,vencido en 
cien combates el fiero coloso,que parecía inexpugnable,» 
el pueblo trabajador,ha continuado con tenaz empeño su » 
obra de redención y de justicia,arrancando,a fuerza de * 
labor constante y de fe en su justa causa,brillantes con 
cesiones,defendidas palmo a palmo,con desesperado esfuer 
zo,por la acosada raza de la opulencia y el poder,que ve 
destruirse,fato de base,el absorvente imperio de su do-= 
minación*

Ya era hora de que tal ocurriese:el antiguo siervo 
de la gleba es hoy el operario de la® fábricas y los ta
lleres, el obrero de las máquinas:ya no es el mismo;se ha 
ennoblecido ilustrándose,ha cultivado su inteligencia,y* 
su esfuerzo intelectual ha dignificado su labor,y le ha» 
puesto en condiciones de reclamar el justo papel que en 
la moderna vida de los pueblos cultos le pertenede por ■
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derecho propio,como imprescindible factor del movimien
to industrial y mercantil;se ha penetrado de lo que es 
y de lo que vale,ha comprendido la eficacia de la unión 
para que el esfuerzo aislado no se malogre,y con las = 
huelgas ha retado al mundo,siendo vencedor en la gener£ 
sidad de los casos,y logrando,merced a ellas,rápidas = 
conquistas.Un paso más y los soldados del trabajo po'-= 
drán equipararse con los arrogantes hijos de la fortuna.

lAy del dia en que la inmensa colectividad $ue su 
fre se haga cargo de la fuerza invencible de su n2 !.

La reacción será dura,violenta y terrible,como to 
das las reacciones;fecunda tal vez en sangrientos desma 
nes,pues no es la prudencia virtud dominante en los * 
grandes trastornos;pero,si tal ocurre,esa sangre caerá* 
sobre las cabezas de los que promovieron la catástrofe* 
con artera conducta y sus innobles arrogancias.

Hacer frente a una inmensa muchedumbre en la hora 
de las justas expiaciones,intentar detener el paso de * 
la avalancha con un puñado de oro,sería tan absurdo co
mo pretender que unas débiles tablas de madera detuvie
sen el curso de un rio impetuoso y desbordado.
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m tá'Sinaíi í̂aíli -:': -' '• 
o * - - —  b a jó la  dinastía austríaca

|O h p iadosos  tiem po* lo* <1* n nestro*  eriitta- 
fi(w'moi rey** au s tr íaco s !— que d iría  «I F . Mon
ta  rt«.—Abom ínem e» ésta  éeocK corrom p ida  <!« 
libera lism o  y lib e ttin a jé . E n tonces *1 qu» la í» 
• r a  s in ce ra  y el fervor relig ioso  in flam aba lo 
do* lo* co razones  del m i s  puro  Amor A D ios. 
C ontem plem os las perfecciono* d e  a que lla  k m -  
la  vida eu fre n le .d e  nuestro  descreim ien to  y de 
n u e s tra  re la jad *  m o r a l . ; , .

En efecto, p resen tem os un  ligero bosquejo  de 
kquellRSCxce/oiei'ai p ar*  Ilu s tra r  a l reverendo  
jesU ita, c a n to r dé la s  g lo ries de Felipe II y de 
o tro»  excelsos; 4  ver si en la  p ró x im a  Adición 
de ey libro (a rip a  defensiva y o fensiva  de neos 

nltra'montnensb■•HAifittR ■Su% tra ln ó c h a d o s
him nos de g lo ria  á  los tiem pos del rey 
dente, i- iA’i É I / ' ' ' r - . -  r • ? - h  =

W >

■ A cu a lq u ie ra  perece  ene* lógica que hom bres 
tn b  san to*  com o nuestro*  a n tep asad o s . U ngida 
la C u á re im a  y en especial le S em ana S an ta , a*

,y h a llasen  ensim ism ado* en m lsilreS  ab slrao e io - 
tie s , poniendo *n pensam ien to  rtenurarfode todo 
ts ilm u lo  c a su a l y té rr lr tó .'e h  II nljó de _n¡os, 
t u v e  pasión  la lg lf |> a  conm em ora  ea  ta le s  día».

- • '¿No es c ic M c íl’ueS lé a s e  le  c la íe - ‘
f -El S om ingo  d a l la m o s  lea jó  rene* eo n c u rrfo e  ’ 
ac o m p áñ a  la s  de su s  pádrek  A tu s  d u e ñ a s , * la 

. p rocesiA nnleta*  pelm as, díte en el in te rio r de 
to d a  iglesia'éaW»ilfldfcba.[Lf>s g a lé fle t b fre c líh  

- pnlirlbd'*% dS h.lora«lo» oüeños tf ia n d o  asios 
ea llañ  d» lu*,lémplq», lofcual c r ism a b a  td y é r-  

i ta s  k iem pff ^ue .vaiio»  m ancebos coi te ja b a n  * 
Uuá daniH m ism a ,y  eoirto tale» ceso* e ra n  fre- . —--------------------------------------------------------------------------------- *  n .  e t W M g q t r -

. c e  )4 fttfCiü Je  tas  p /dn ias saliesen  a  tu s  /a*  ta  
. j a b í e s  F fo n k i y hieñüd*a«»n lajo» j  m an d o 

bles *  le p u e rta  de la iglesia, i Edificante espec- 
. líen lo ! • • * *■ • r

El M iércoles S an to  i r a  sí paseo  de buen  tono 
das ta p ia s  de ios C em enterios; pero  no ee c rea  
que  ta n  fúnobre sitio a ra  elegido p a ra  p en sa r 
en la van idad  d é la s  m undanal»»  g ran d ez as , 
Sino p a ra  lugar de c ita  de enam orados.
. P.I d ía  de JueSes S anto  suced ían  cosa* m ucho 
m é s e n n o s o s .  Le iglesia p rescrib ía  el a ru n o : 
péro  * la* puerta*  de los tem plos ee in s ta lab a n  

1 confitería»  am bu lan tes, puesto» de pan  y de vi- 
: no , b uño ld iln s  y tendere tes con o tro s  co m esti
bles. Lós.flete* decotot h ac ían  respetab le  co n 
sum o i la puei ta , y .- i td  contento*  c«n sato , 

'c o m p ra b a n  dulces, que consum ían  en el in te- 
te riu r del tem pla , con el m ayor desahogo, en tre

■ R osario s  y IV .tres N uestro», y 'co n su m id o »  los 
v ira re* , cltn ilobart en Voz a lta  d u ran te  loe Ofi
c ios, com o al se h a lla ra a  en la  m íe  an im ad a  
te r tu lia . *

R eflejando e s ta s /rd n q tite a s  con le s  co ses  de 
: Ig le sia , d ice V argas. 
j‘ '  ’ «Ayer en el m onum ento

que ponen toe m ercenario s, 
ca rg a d *  de escapulario*

¡ —• Vide * mi dueño é to rm ento .
• r ’ I te ra b a  con fervo r * in to ,

4, en tre  estación  é S*tación.
•lid trizaba en oración  -

.com iendo bajo  del m an to .
; V iendo su ta l ape tito

4 deseando  obsequ ia rla , 
m e snll per»  co m p rarla  
du lces  de San A ntoñilo.

E volviéndom e 4 eu lado 
ca rg ad o  d» co n fitu ra  
hallé  en ella m i v en tu ra  
después de qu ' oho rezado.

<due luego qu ' el cucurucho  
. *b rl p a ra  regalarle , 

forcé le m ano a  besa rla  
4 no m« le qoitó m ucho s

S U



F.n las  tribunaa  <¡» loa ae ñoree y #n la a *«- 
cristtne *e p rep ara b an  aunm oaoa banquete» , 
d isfrazados  con el m odesto notn lire da enlatío- 
n t t y  tos que saltan  da « a la r al S an tísim o  cele- 

'  b ro ta n  allí pindostt» (ran ca c lie la t.
A ndrés Gómez flivarano , p o e ta  del tiem po da 

Carlos V, hubo da aacribir, ind ignado por a b u 
r a o s  tales:n  ■■■aairo» |,.< II ■

en  K spaüa i  ta.' aum en to .
« que  en banque te  d escara d o

• ';„ .j  “• ee conc ierte  el m onum ento  -
d e  C risto sacram en tado .»

. Las d am as  dé la época, s iem pre  sn cer.-ad a t 
tra e  espeaaa ce losías, com o fu i a s  en jau lada* , 
y  con al ro s tro  pur tupidos velo* encub .erto , A 
u san za  á ra b e , pozaban  es to s  d ía s  de c ie rta  li
be rtad  y  concu rrían  á  las  ig lesias p s r s  ce le
b ra r  am o ro sa s  en trev is ta* .

«Todas las m u jc re s -d ic s  M ine, de V illar»— 
ese ad o rn an  y .eo rren  de Iglesia en ig lesia  la 
•n o c h e e n te ra , porque ha»  m ncháa que en todo 
•o l añ o  hab lan  A sus  a m an te s  tnáa que salo* 
• tr e s  días.»
' Los m onum entos es tab an  «ncendídos toda  la 
boche, y  Como e ra  uso que le T e la se n  jóvenes 
de am bos sexos, los a rd ien te s  donceles se a p ro 
vechaban  p n ra  requeb ra r i  la s  jó v eu es  y  ocu
p a rse  cotí ella» de algo  m e n o s  piadoso  que el 
servicio d ivino, qué allí les feu n ln . Paro  m ué 
im portaba  que aquéllos ae p ro p asasen  de p a la 
b ra  6 da o b ra , m ieu tra s  la s  donce llas y los

m áncebM  se h allasen  en si tem plo  ooftsumido*
po r el ee/o... ca tó lico’

Lo trem endo  hub iera sido q aa  a lg n n a  p a la 
b ra  lu te ran a  6 ca lv in ista  se  deslizas*  en  lo* 
c a s to s  oídos de las doncella*. P o r eso se q u e 
m a b a  A ae em palaba  á  los h e re je s  que pon ían  
en  entred icho  la bondad del dogm a ca tó lico ; 
pero si S an to  Oficio p a ra  n ad a  se m e lla  con  los 
que  h a d a n  to d as  las  gracia» re fe rid a s  y o tra s  
m uchas  que om ito.

Kn la s  procesiones del v ie rnes  v del sáb ad o  
lo* bom beas as s e p u lta b a n  d a lo  lindo con su s  
asnada»  h as ta  qu» eo rrla  la san g re . |Por deoO- 
C'on? No; por a g ra d a r  A su s  d a m a s , que  te n ían  
estos gusto s ta n  Aumsnos y eariladcot. T a m 
bién a ra  g a lan te r ía  sa lp ica r A la s  m u je re s  h e r 
m osas  la c a ra  con sang re  v ertida  A tu e rc a  d» 
p ro p in a rse  c in ta 'á zo e .
• En »*re m o  é t [ke i sa llan , toda*  la s  noches 
de la C u are sm a, p a tru lla s  d» jóvenes  con a n 
to rchas; cuando  una de esta*  p rocesiones h a 
llaba  A o tra  la  recibía A cuch illada  lim pia, n a 
t a  so laz de las dam as, que co n tem p lab an  osa- 
de su balcón este  cut/o espectáculo , ( t )

«K» Increíble—decía *1 m a risca l Granrtónt,— 
la  ta ita  de devoción de loa e sp añ o le s  u n id a  i  
•ü  m á sc a ra  de religión... se c a s t ig a r la  a l b la s 
fem o; paro com er ca rn e  los v ie rnes , fre c u e n ta r  
lo* áitio i m ás infam es v ten er n n a  tre in te n a  de 
q iiérldaá; do es para  elfos ob je to  de escrúpulo.»

Todos los ex tran je ro s  e é n s u r ib a n  n u es tra  
h ipocresía  religiosa; pero  n o so tro s , con e sa  e x 
tr a ñ a  am algam a de fanatism o, supers tic ión  y  
ferocidad , nos creíam os In sp irados por la  d iv i- 
n f  gracia p a ra  e s tim ar toda  do c trin a  herética 
y tep reácu tnd tes ezciuáivosdcl d ogm a c a tó lico /

Convengam os su qus ni Al m ay o r a ted  de 
nfisstfod d(As es capar, d é Com eter n in g u n a  d» 
ja s  sacrilegas Im p u tad »

m an m anejar ei ro ra rio  a %
na el P . M ontaña y todo» su s  o b scb ran tls ta s
secuaces, si modo de señ a la r.

J n e é  D e le i to  j  P iñ u e l a



S La frivolidad que impera.
No hace mucho tiempo apareció en las columnas 

del Heraldo un enérgico y razonadísimo artículo de 
D. Eusebio Blasco, que presentaba al desnudo nuestra 
sociedad farisaica, llena de convencionalismos, farsas 
y prejuicios. Se puede decir tanto sobre este asunto; es 
tan vasta la materia, tan imperiosa la necesidad de ha
cer caer la máscara de moralidad, de religión, de san
tas costumbres, bajo la cual se esconden el vicio, el es
cepticismo y la frivolidad, que no podemos resistir al 
deseo de unir nuestra voz á la del escritor ilustre, aun
que no acertemos á expresar con el brío de su rigoro
sa pluma el triste cuadro que nuestra vida presenta.

Habíamos caminado mucho por la senda del -pro- 
. greso; se habían reñido rudas batallas con el obscu
rantismo, eterno castrador de vitales alientos, enemigo 

; de la ciencia y el arte, que pugnaba por cortar las alas 
al espíritu humano, para que no remontase demasiado 
su vuelo, y, de acuerdo con una tradición estacionaria, 

i pretendía vaciar en mezquinos moldes de rancia escue- 
' la las obras del entendimiento humano. Todo obliga- 
í ba á creer que, después de alteraciones políticas, de 
| revoluciones en el mundo de las ideas, la ciencia po- 
; día caminar libremente, y el arte había, al fin, conquis- 
[ tado su anhelada independencia, imprescindible para 
¡ ser un arte noble, de levantadas miras, que huye de/ 
serviles trabas, y repugna el arrastrarse cobardemente 
por el polvo, falto de ideales y de entusiasmos. Peroi- 
no; en este movimiento retrógrado imperante, nues
tros hombres, y lo que es peor, nuestros hombres jó
venes, inficionados por el virus de indiferentismo le
tal, sonríen con desdén ante nuestras conquistas libe
rales ó democráticas; aquellas conquistad que hacían 
en épocas recientes,-hervir el entusiasmó en todos los 
pechos, y renacería esperanza en todos los espíritus; 
en este'tiempo, repetimos, la palabra «libertad* suena 

! con extrañas y desagradables inflexiones. Es cursi 
' ocuparse en esas cosas—se dice—; todo eso ya está 
¡ fuera de moda, es ramplón, huele á himno de Riego i  
veinte leguas, y jes tan ridículo, .tan chillón, tan de 
murga ese cántico callejero!

Y así vivimos: de derecho, libres y felices;_de hecho, 
envueltos en los pestilentes vapores de pútridos mias
mas, que, no contenidos por la general indiferencia, 
amenazan nuestra vida con la asfixia moral. Oficial
mente, el teatro, la prensa, el libro, la tribuna, todos 

• los medios de publicidad, están dispuestos, sin obs
táculos, ni trabas, para propagar ideas y coadyuvar á 
la obra común de la general ilustración; pero en la prác 

j tica existe una censura más temible, más activa y más 
| vergonzosa que la antigua censura oficial, porque tra.
; baja en la sombra, porque finge amar lo que anatema- 
i tiza y proscribe, y es enemigo incógnito que forja 
; los rayos desde su obscura región, intriga, maquina y 
i hace guerra sorda é implacable á la libre emisión del 
pensamiento. Cuando ella señala con lápiz rojo á un 

j libro, éste se cubre de polvo en las librerías, acarrean- 
j do tal vez á su autor sinsabores y odiosidades; cuando 
¡ve á la prensa volviendo por los fueros de^su in- 
j dependencia, la amordaza y la obliga á arrastrarse 
i temblando ante las gradas de su inconmovible trono;
' cuando recela de la oratoria, la pone en ridículo;
¡ cuando el teatro la estorba, procura aniquilarle. Por 
! eso el arte entre nosotros vegeta tristemente ó huye 
; presuroso á otras regiones, ávido de respirar auras más 
J puras y de desentumecer un espíritu que. aquí se em

bota, de lo que es ejemplo la ti ste emigración de

escultores, pintores y literatos á extrañas tierras, donde 
no es el arte esclavo de dogmáticos prejuicios ni de 
pueriles é hipócritas gazmoñerías.

Nuestra sociedad, esencialmente apegada á la for
ma, tal vez porque su fondo es tan mezquino que sólo 
merece el desprecio, encubre la prostitución con el 
escapulario, y la usura con la devoción; tiene el rezo 
en los labios y el escepticismo en las conciencias; 
acude al templo como al paseo, al baile como á la 

i conferencia piac osa, al teatro como al velódromo:
: por pasar el tiempo: su frivolidad la impide poseer 
< una verdadera y pura fe religiosa, como la excluye de 
¡ todo entusiasmo artístico. Fraterniza con el vicio en 
el retiro del gabinete; pero se escandaliza de una pa
labra, de sabor realista, y niega el 'arte que no sea 
apéndice del púlpito. En su ficticio moralismo, llega 
ría á vestir las estatuas griegas, que deificaron el des
nudo, ó á interpolar en el téxto del Quijote oraciones 
sagradas, para reemplazar á ciertos pasajes natura- 

j listas.
Nuestro teatro, pues, se halla esclavizado por esa 

tendencia que todo lo avasalla: lo sucedido con el 
drama ¡Pobres hijos/  en su segunda representación no 
es un caso aislado; es un eslabón de una vergonzosa 
cadena. Los elegantes,de moralidad escasa, que acuden 
al teatro á bostezar ó á leer la prensa; esos mismos 
que interrumpían con sus tertulias la representación 
en los lunes clásicos del Español, durante las tempo* 
radas anteriores, se imponen ahora por la fu trza  del 
abono para que los viernes sean suprimidos diálogos ó 

1 palabras que juzgan escabrosos en las funciones que 
. sé representan en la Comedia, y patean las obras en 
"que ven reflejadas las miserias de una sociedad mogí-^ 
gata, en la que tan lucido papel desempeñan. Y esto 

i es en Madrid, centro de libertad, si se le compara con 
; las provincias, donde las compañías, como la de García 
i  Ortega, en Santander, y casi todas en los demás pun- 
. tos, necesitan para vivir someter la lista de sus obras 
i á la aprobación de los abonados ó al visto bueno de 
| la autoridad eclesiástica, que, por respetable que sea. 
es del todo incompetente en materias artísticas.

|Y aún piensa regenerarse un pueblo que vive de 
este modo! .. •;

J o s é  D el eito  y  P iñ u e l a .
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LA ENSEÑANZA EN. PE L IG R O
Desde que nuestras recientes catástrofes ños pusie

ron al borde del abismo, h a ‘surgido una tendencia 
unánime á imprimir en la marcha de'.nuestro pueblo 
decisivas y transcendentales reformas.

Ningún organismo, se ha dicho, ha menester mu
danza tan radical como la enseñanza, si la regenera
ción que en todo orden de ideas se impone ha de ser 
un hecho positivo, y en la enseñanza se han fijado las 

. miradas de todos los pensadores. Y, sin embargo, la 
situación de ésta, lejos de mejorar, empeora de día en 
día, y si las últimas, reformas que en ella se iutentan 
llegan á puerto de salvación, no "se hará esperar su 
muerte, pues los planes de muchos representantes del 
país, tal vez de buena fe engañados, ó atentos sólo á 
la consecución de torcidos fines, son augurios fúacbres, 
que podrán trocarse mañana en puñaladas certeras 
asestadas sobre la enseñanza, blanco de sus golpes.

Cuando eran esperadas con ansia mejoras considera
bles en materias docentes; cuando se pensaba que un 
espíritu práctico, en armonía con las tendencias mo
dernas, iba á infiltrarse en Universidades é Institutos, 
en Academias y Escuelas especiales, ascendió el mar
qués de Pidai al Ministerio de Fomento, y su carácter 
francamente reaccionario no dejó abrigar esperanza al
guna de innovaciones útiles y convenientes. Para demos 
trar esta verdad, el ministro aumentó la tendencia teo
crática y hiiraamsta.de la segunda enseñanza, cuando la 
teocracia y él humanismo debían dejar plaza á los es 
tudios prácticos; y experimentales que, como barniz de 
general cultura, jiecesitaVun bachiller; esencialmente 
m atóla Escuela de Artes, y : Oficios,- necesario centro 
intelectual, ilustrador dé las clases húqiilde's, y punto 
de unión entre éstas y las superiores; y áún persiste en 

.el torpe camino de reformas dañosas. ■' ~
Los últimos proyectos relacionados con tal particu

lar, que han sido-propuestos en .las .Cortes y llevan 
camino de convertirse en leyr acusan igualmente una 
completa carencia de sentido práctico .'; V

Sobre la materia de exámenes sé péñsó en llegar á • 
uña completa supresión: esto hubiera dado resultados 
eficaces, como, sosteníamos en'uno .de nuestros ante-



riores artículos; pero pensar que los exámenes subsis- - 
' tan con las circunstancias de no ser juez del tribunal 
'  eí::catédrátiqo de la asignatura, y concederse á los 
r alumnos libres absoluta libertad de programa y texto,
.' es uñ verdadero colmo de insensatez.
¿ ; ; ¿Quién, sino el que durante un curso entero ha ex- 
Cpíicádox.unavcátedra se halla en condiciones de juz- 

'^rab'ajo^y la ' inteligencia de cada alumno? ¿No - 
;cbnyenimós todos en que el examen es una farsa, y en 
•que las calificaciones van hechas por el profesor de la 
asignatura _á este ridículo acto, y sólo así, y atempe- 
rándose el,maestro.á la labor, realizada durante el cur- 

; so por los discípulos, puede lograrse una relativa jus- 
• -ticiar ;Cómo;un profesor, que jamás vió á un estudian 
; té/- puede formar de él exacto juicio en el b revísimo 
. tiempo que el examen ha de durar forzosamente? Ade

más, existen. materias dé las cuales sólorel que las éx- 
f  pone'puede ser juez, y de no ser así, producifíanse 
! grandes perturbaciones para el mismo examinando.

Bueno que en materias de gran concisión, como las 
Ciencias Exactas; pueda examinar cualquier -profesor 

- competente en ellas; ¿pero se concibe que pase igual 
en Filosofía/ Historia, Derecho político ó canónico, 
Economía política y Ciencias Naturales: Seguramente 
que no. ^ca ted rá tico  que se ha dedicado de lleno á 

_una de estas materias, no puede menos de considerar
las á través de determinado prisma, y, por grande que 
sea su espíritu de transigencia, ¿pasará fácilmente por 
lo que crea un cúmulo de errores? ¿No se dejará ven
cer de modo inconsciente por sus propias conviccio
nes, é inclinará la balanza, creyendo que obra en jus
ticia, en favor de quien milite en sus filas y en contra 
de! que, sin culpa suya, haya sido educado en escuela 
opuesta? Creemos que es difícil que un filósofo tomista 
pueda librarse de toda suerte de prejuicios para juzgar 
a un prosélito de Kant, de Hegel ó de Augusto Comte; 
que un historiador ultramontano conceda indulgencia 
plena áun fatalista de la escuela de Yoltaire, Renán y 
Montesquieu, ó á un demócrata discípulo de Turgot, 
y que un naturalista ortodoxo transija con la selección 1 
natural de Darwin y la teoría cósmica de Laplace.

Igualmente absurda es la libertad de programas y 
textos para los alumnos libres. El que sean malos mu
chos programas y .detestables muchos dextos. no es 
motivo suficiente para autorizar innovación tan perni
ciosa, ¿Tienen los alumnos al comenzar á estudiar una 
materia conocimientos para discernir lo mejor en la 
misma? ¿Puede confiarse, además, en que sólo atiendaa 
i  su mayor adelanto é instrucción, buscando las obras 
más adecuadas para su desarrollo intelectual?

Si sólo hubieran de examinarse jóvenes cultos y 
ávidos de ciencia, el plan sería aceptable: pero es can 
didez pueril suponer que los innumerables estudiantes 
del montón, que pasan porque hay que pasar, elijan, de 
motu proprio, libros de necesaria extensión y excelente 
do ctrina, y, por complemento, á la altura de los últi-

• mos adelantos científicos. Nadie será tan miope que. 
suponga que la regeneración de la enseñanza estriba 
en que, para libramos de muchos costosos é indigestos 
fárragos, se aceptan sin transición en las Facultades 
prontuarios de escuela, sinopsis de Instituto 6 manua
les trasnochados y casi prehistóricos, que presenten la' 
ciencia á las generaciones actuales á la altura de los 
tiempos dé Mari'Castaña. Debe hacerse algo para le
vantar -nuestra-decadencia intelectual; pero no admi
tirse como tabla de salvación la primera utopia que, 
revestida de deslumbrante atavio, -presente cualquier 
iluso. Ciertas prodigalidades de libertad en algunas 
entidades; sobrado recelosas siempre .con el espíritu 
liberal, no pueden menos de encubrir intenciones del 
todo ajenas á las libertades mismas: son demasiado 
espléndidas para ser sinceras; pero, séanlo ó ño, Vie
nen, por ésta vez, á desprestigiar el nombre sacrosanto 
de lá libertad, haciéndola descender desde su olímpico 
trono, para escarnecerla bajo el disfraz de un.liberti
naje ridículo y perturbador, que echará un estigma so
bre s i nombré inmaculado.

J o s é  D e l e it o  y  P i ñ u e l a .
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LA JUSTICIA Y La VENGaNZa (El Cardo,312(1.900) , 6

El triste y el sangriento cuadro del verdugo y el 
reo,de la fúnebre y cruel ceremonia en que,a la vista * 
de una multitud alborozada o atónita,se extinguian las* 
vidas de los señalados por el dedo de la justicia huma
na, ha desaparecido de la menguada serie de brutales es
pectáculos que,por tanto tiempo,han sido nuestro padrón 
de ignonimía.

El pueblo español mezcla de hidalguía y refina- * 
miento cruel,contaminado por el virus letal de la inquil 
sición,que durante cuatro siglos le mantuvo en oprobioso, 
tutela,vivió hasta los actuales tiempos fraternizando * 
con el potro,la hoguera y el cadalso#

Todos los pueblos han contravenido las naturales 
leyes,erigiéndose en verdugos; en todos ellos un puñado 
de hombres se ha investido de ilusa y criminal sobera
nía para arrebatar la existencia que ellos no crearon, 
y oponer al crimen de un degenerado o de un loco el ** 
crimen mayor de una entidad social,que busca en leyes* 
inicuas la sanción de su atentado«Pero en ningún país* 
ha revestido como entre nosotros esta infamia legal el 
carácter de fiesta pública y popular regocijo.

Ocho siglos de incesantes y épicos combates para 
reconquistar la patria usurpada por las huestes agare- 
nas,habían dado a nuestros ascendientes serenidad y = 
audacia,intrepidez y bravura;pero la ferocidad de I b  *  

pelea se contrastaba con la delicadeza, y el romantici£ 
mo de las costumbres caballerescas importadas por los* 
árabes.Expulsados éstos,y reducida nuestra actividad * 
bélica a instrumento de la intransigencia y el fanatis 
mo,se arreciaron l-¡s persecuciones y las violencias. = 
Los españoles de los siglos XVI y XVII,teniendo por e£
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cuelas de moral las mazmorras,el quemadero y los autos 
de fe,enseñas del Santo Oficio que levantaba su olím-= 
pico trono sobre el cadáver de España por él envile-= 
cida y extenuada;los esp ñoles,que desde la cuna,apren 
dían a odiar,anhelando con saña implacable el extermi
nio de herejes e innovadores,secaron su corazón,y re-= 
vistieron su antes fina epidermis con la inquebranta-= 
ble capa del egoismo y la crueldad de la indiferencia= 
y del odio,que les hizo insensibles a todo sentimiento 
noble,generoso y altruista.Por eso en las guerras eran 
hordas de vándalos que aterraban al mundo con ’el eco = 
de sus crímenes y sus pillajes,sin que contra ellos > 
fueran inmunes asilos sagrados,mi santuarios inviola-= 
bles;por eso en el interior de las poblaciones asis- = 
tían en alegre comitiva a la ejecución de los reos de= 
delitojs religiosos(Iblasfemia inaudita!),y el que una= 
turba de infelices fuese empalada,descuartizada,ahorca 
da o quemada,lejos de ser motivo de luto y tristeza, & 
era espectáculo que llegaba a constituir verdadera so
lemnidad, siendo obligado requisito la asistencia a « 
ella de damas elegantes,linajudos próceres,y aún de la 
regia familia,monarca inclusive,que creía realizar un= 
acto meritlsimo a los ojos del cielo con presidir la = 
piados ja fiesta.

Como ejemplo de tan increíbles abominaciones,ba¿ 
te citar el Auto de Fe celebrado en Madrid en 30 de Ju 
nio de 1.860,que duró desde las siete de la mañana ha¿ 
ts ya muy entrada la noche.En él se presentaron 80 . ■* 
reos,de los que fueron quemados 2 1,mientrss los reyes 
con toda la corte presenciaron impávidos el fausto = 
acontecimiento,durante doce horas seguidas.¡Notable = 
prueba de resistencia y excepcional fervor católico!.

Con tan frecuentes ejemplos,con tantas horcas *
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siempre levantadas y tantos tablados nuru^limpios de = 
sangre,¿puede causar extrañeza que nuestro pueblo mi-* 
rase con simpatía el cadalso,y que el sacrificio de un 
semejante en la picota vil le hiciese menos efecto que 
el de un jarameño de soberbia escampa,rejoneado por Vi 
llamedinna o muerto de un volapié por Pepe Hillo o Cos 
tillares?.

¿Y qué?.¿Valía más ver representar una comedia a 
la hermosa Calderona,que contemplar cómo caía la cabe
za de D. Rodrigo Calderón?.Para nuestros antepasados = 
casi tenía más atractivo lo último que lo primero.

El triste estigma que pesaba sobre la Plaza Ma-* 
yor cayó sobre Icl de la Cebada,que recibió la afrenta* 
de ver morir en su recinto,entre otros,al infortunado* 
Riego,acosado por el populacho brutal como fiera enjau 
lada.

"Pienso -decía Larra-,en la sangre inocente que* 
ha manchado esta plazuela,y en la que la manchará todji 
vía... Un ser que,como el hombre,no puede vivir sin = 
matar,tiene la osadía,la incomprensible vanidad de con 
siderarse perfecto"•

José Bonaparte,el calumniado rey francés,víctima 
de nuestra ridicula patriotería,reemplazó por la pena* 
de garrote la de horca,consagrada por la tradición, la* 
cual fue establecida nuevamente por Fernando VII.Guia
do por un sentimiento de humanidad, el corregidor,mar-* 
qués de Pontejos,alejó del centro de Madrid el horri-* 
ble espectáculo,trasladándole a las afueras de la puer 
ta de Toledo,desde donde más tarde pasó si Campo de * 
Guardias.

Todo en vano;las autoridades pretendían apartar
la del pueblo;éste le buscaba como elemento propio de*
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cu típica fisonomía,como vestigio inapreciable y tra-= 
dicional de sus antiguas fiestas macabras.Se concurria 
a la ejecución del reo de muerte,como a la romería o a 
la verbena.Dirigíanse a los lugares malditos,antros de 
la muerte,alegres cabalgatas con abundantes merendonas 
y sendas botas de vino.Los conductores de carruajes ha 
cían su agosto en tales dias,y ofreciendo al público * 
sus destartalados vehículos,situados en la Puerta del» 
Sol,formaban algarabía gritando:"¡Eh! ¡Por dos reales!
... ¡a los toros! i a San Isidro!••• ¡I al cementerio!
••• ¡Ilal patíbulo!!!•

Felizmente han desaparecido estas bárbaras eos-» 
tumbres, que, de gradando lev, naturaleza del hombre, re du-= 
cíanlc a la condición de una alimaña feroz y estúpida.
La civilización,que nos guía por modernos derroteros,» 
la aspiración a más perfectos ideales,nos hace enroje
cer de vergüenza,cuando la justicia oficial,en su tre
mendo fallo,prepara la ejecución de un semej-nte.De « 
aquí el general aplauso con que ha sido acogida la re¡ 
ciente disposición que relega al mundo de la historia, 
donde fueron la ronda del £ecado_m£rtal y tantas otr^s 
costumbres terroríficas,la publicidad de estas jecucio 
nes.Pero no basta que se libre a las multitudes de un- 
bochornoso y repugnante e»pectáculo*Es preciso que la» 
pena capital deje de ser vergüenza de los pueblos.

Las ejecuciones secretas unen al horror de una » 
muerte las tétricas sombras del misterio,y pueden pre£ 
tarse a sustituciones,criminales y a iniquidades que » 
no será malicia sospechar,cuando tienen númeroso^fcrec£ 
dentes.Si otro mal no produjeran,bastaria sólo el de » 
apartar la atención pública de este secular crimen ju
rídico, a cuya desaparición deben tender mancomunadamente
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los esfuerzos de todos los pensadores e intelectuales y 
las energías de todos los hombres de recta conciencia.

Con cada ejecución hecha en público inferiese un= 
ultraje a la dignidad de los pueblos,y se hallaba más « 
cerca la extinción de la infamante penajreducida hoy a 
los estrechos muros de las cárceles,no hiere la espant£ 
da vista de las multitudes con la fátidica silueta del 
tablado y el verdugo,y la convulsión postrera del reo * 
agarrotado,circunstancia que tal vez retrase la abolición 
deseada por cuántos sienten en su pecho los latidos des', 
un corazón noble y honrado.

La pena de muerte,cuya ejemplaridad es utópica,su
pone una venganza social,que en manera alguna puede con
fundirse con el castigo legítimo y espaz de regenerar un 
alma envilecida.Defender la pena de muerte en nombre des 
cristo,"que no quiere que muers el pecador,sino que se s 
arrepienta y viva" es un colmo de insensatez,de ignoran
cia y de locura.Pero sobre tbdo ideal religioso se alza 
otro m f s alto:el de humanidadjy como hombres que admitid 
mos la solidaridad universal,debemos de nosotros el afren 
toso papel de verdugos,anatéma que viene pesando sobre el 
hombre tantos siglos hace,y dejar de rendir el holocausto 
sangriento a ese nuevo Koloch de tod^s las épocas,que for 
ja 1?: sociedad aterrada para alz rse sobre el augusto pe
destal de la justicia.
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REFORMAS EN LA ENSEÑANZA
Otro -de los proyectos dei Sr. García Alíx es re

formar ampliamente la Facultad de Filosofía y Letras, 
objeto en nuestra patria del más vergonzoso aban* 
dono.

En la actualidad, triste es decirlo, cualquiera es 
licenciado ó doctor en esa Facultad, y el título impli
ca sólo nociones tan elementales de las diversas ma
terias que en la misma se cursan, que apenas tienen 
los graduados en ella, salvo excepciones raras, otra 
cosa más que una base, no siempre ñrme, para trabajar 
por su cuenta. Se dirá que en parecido caso se hallan 
las demás Facultades: no lo negamos; pero en ninguna 
como en aquélla se ve tan arraigado el mal.

La existencia de un curso preparatorio de Derecho 
compuesto de tres asignaturas, que, aprobadas, equi
valen á la aprobación de cinco en la Facultad de 
Letras, es una puerta falsa por donde penetran en ésta 
muchos escolares' exentos de aficiones filosóficas y 
literarias, que ven sencilla obra la de aprobar seis asig
naturas que. salvo un par de ellas, no ofrecen grandes 
dificultades, y con las cuales obtienen un título más, 
burla burlando. ¿Es esto serio? Creemos que no; pero 
con ello se consigue que los pocos estudiantes de afi
ción aparezcan suplantados con frecuencia en cargos 
profesionales por niños góticos que hicieron juegos 
malabares para pescar el aprobado.

1 a. importancia que todo país culto concede á los

estudios especulativos, por más que sean p o c o  ' p r á c 

t ic o s , finalidad exclusiva de nuestro delicioso fin de 
siglo, es de todos conocida. Copiamos y hacemos 
nuestras las palabras de un distinguido catedrático 
respecto á este asunto: «La Facultad de Filosofía y 
•Letras y la dé Ciencias, por sus innumerables aplica
ciones, son las más frecuentadas y las qué producen 
* mayor número de graduados en las naciones que van 
*al frente de la cultura en Eiíropv.Grande c-s el .apre
c io  con que se miran en tales naciones‘ los estudios 
•de ciencias y letras. Ni el estado de nuestras artes 
•útiles, ni la riqueza de nuestro país,' ni su población, 
•ni el interés, en fin, .que despiertan las necesidades 
•de mayor cultura, han bastado en nuestra patria a 
•proporcionar el número de cultivadores de las letras 
•y de las ciencias indispensable para qué se establezca 
•sobre sólidos cimientos la obra importantísima de 
«-una sociedad elevada á-un  alto g ra d ó le  fecunda 
•civilización.» . -

Mal está la Facultad de Ciencias^ pero, al menos, la 
división de las materias que abarca en tresísecciones, 
Ciendas exactas, Ciencias fisicc-quimicas j  Ciencias 
naturales, permite un conocimiento pleno y detallado, 
en lo que es posible, de tan importantes ramas del 
saber. ¿Puede decirse otro tanto de la Facultad de 
Filosofía y Letras: Todo lo contrario. El carácter he
terogéneo de las materias que comprende (Filosofía, 
Historia. Literatura y Lenguas) exigían separación en 
grupos, pues en contados casos se dedica nadie a 
todos estos estudios simultáneamente, siendo raro que 
el historiador tenga aficiones lingüísticas, ó que el 
filósofo cultivé con amor las Bellas letras. En tal su
puesto, ¿á qué martirizarles con la enseñanza de asig
naturas difíciles que han de arrinconar para siempre 
una vez aprobadas, y de las que la conexión y el en
lace con las que sean objeto de sus aficiones son 
enteramente remotos?

Un abogado necesita conocer el Derecho civil, el 
penah ¿T'mercantil, el administrativo, el político, ios 
procedimientos judiciales y cuanto á su carrera con
cierne, porque entre todos los puntos de ella hay rela
ciones íntimas. Por igual -razón necesita un médico 
conocimientos de Anatomía. Fisiología, Patología, 
Terapéutica, Higiene y todas las partes integrantes de 
su difícil carrera. Tero, ¿acaso el que se propone in
vestigar la marcha de los pueblos ó los; sistemas filo
sóficos necesita hacer estudios comparativos de ias 
lenguas arias y semitas, y devanarse los sesos buscan
do derivaciones filológicas y cambios fonéticos: Her
manar el Sánscrito con la Metafísica y las literaturas 
clásicas con la Historia de España, ños paiece que es 
involucrar de un modo lastimoso las materias de más 
opuesto linaje.

Di división, pues, se impone, y segúri nos dicen, 
esto mismo ha pensado el nuevo ministro de instruc
ción pública y se propone hacerlo. ¿En qué forma? Lo
pignoramos; pero en el articulo próximo haremos las; 

ESlfc •*indicaciones qué este asunto nos sugiere.
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REFORMAS EN LA ENSEÑANZA

Facultad de Filosofía y  Letras.
Nos ocupábamos en el número anterior de las re

formas, que á nuestro juicio, son necesarias en la Fa- i 
cuitad de Filosofía y Letras, la cual es una de las que 
ha hecho el Sr. García Alix objeto de sus laudables 
proyectos innovadores. •

Que en la actualidad los estudios oticiales de Filo- 1 

solía y Letras son una irrisión en España, es asunto 
incontrovertible. Al estudio del Latín, que no se 
aprendió en segunda enseñanza, se dedica m e d io  c u r . j 

so, y para eso de pura fórmula en la mayoría de los I 
casos, con lo cual salen los filósofos y literatos sin sa
ber jota de la lengua en que hasta hace poco se escri
bieron casi-todas las obras de ñlosofia y buena parte 
de las de literatura. Tan verdad es esto que aun alum
nos aventajadísimos en otras asignaturas, si no fueron 
seminaristas, hacen papel mucho más desairado tradu
ciendo latín, que griego, árabe, hebreo ó sánscrito. 
¿Testigos: Todo el claustro de la Universidad Central 

. y creo que también los de las Universidades de pro
vincias. La Geografía no existe siquiera como asigna
tura para los licenciados en Letras, dándose el caso 

anómalo de ser ellos los únicos- autorizados !para ¿ 
explicarla en los Institutos. Si se trata de Literatura. 
un doctor en Letras ignora oficialmente quiénes fueron 
Dante, Tasso, Shakespeare, Camóens, Milton y demás 
literatos antiguos de fuera de España; pero el consue- 
lo que nos resta es que nuestra Literatura nacional > 
queda reducida en las aulas al conocimiento de media 
docena de autores, que suelen ser los de menos impor
tancia. Por excepción se explica en ellas quién fue 
Calderón, ó qué importancia tiene Cervantes! ;

La Filosofía y la Historia no salen mejor libradas. •> 
En la mayoría de los casos, la primera queda reduci
da á un volumen más ó menos grueso, pero siempre 
indescifrable, en que se exponen embrolladas y anti
cuadísimas cuestiones de Metafísica. Si acaso en eí : : 
Doctorado se hacen someras indicaciones sobre la 
filosofía en China, India, Persia, Grecia y Roma. Pero 
Becon, Descartes, Leibnitz, Espinosa^ Kant, Krausse, 
Hegel, Comte, Cousin y demás grandes pensadores 
modernos, son tan desconocidos para los filósofos uni
versitarios como pueden serlo entre los patagones, con 
la diferencia de que éstos no tienen diplomas ni títu
los oficiales.

La Historia Universal es materia sobrado extensa 
para que pueda ser desenvuelta en dos cursos.

El que e»to escribe estudió esa asignatura en la Uní 
versidad Central hace f seos años, viendo con verda
dero asombro que finalizaban la:» explicaciones del 
catedrático en las Guerras púnicas, doscientos sesen
ta y  cuatro años antes de Jesucristo; es decir, que los 
veintitrés siglos últimos de la vida de la humanidad 
son cosa baladí, que sólo ¿ título de curiosidad mere- 

,ce estudiarse privadamente.
Por todas estas razones y otra:- mas que sería largo 

aducir, afirmarnos una vez más la imperiosa urgencia 
de una reforma radical en la Facultad de Filosofía y 
Letras, principiando por dividirla en secciones, á imi
tación de lo que sucede en ei extranjero, como en 
Alemania, donde esta Facultad tiene una vida de que 
carece entre nosotros.

Al llegar á este punto, leemos que el Sr. García 
Alix ha hecho públicas las reformas de la Facultad de 
Letras, entre las que figura en preeminente lugar la 
división de la misma. Aunque, dados les distinto; ele 
mentos que integran dicha Facultad, muy bien pudie
ra ésta dividirse en cuatro grupos: Filosofía, Historia, 
Literatura y Lenguas, el ministro, hallando tal vez so 
brado minuciosa tal división, reduce á uno solo los 
dos últimos ■ grupos, con lo cual resultan tres seccio 
nes. No nos parece mal; pero es lástima que, asi como 
los filósofos y los historiadores han de gozar en lo su
cesivo absoluta independencia sin la intrusión de ex
traños elementos, hayan los literatos de estar amalga
mados con los filósofos y éstos con aquéllos. .¿Qué re
laciones existen entre el hebreo ó el sánscrito y la teo
ría de la literatura y las bellas artes, por ejemplo: Ade

más,'algunos puntos tiene el nuevo plan .con los cua- 
jesjioestam os conformes! Por ejemplo, ¿á qué condu
ce lá Filología comparada del latín al castellano, 
creándose también un curso de Filología comparada 
de las lenguas indoeuropeas? ¿No pertenecen á este 
grupo el castellano y el latín? Pues siendo esto así, 
¿qué objeto puede tener esa redundancia?.

\ Nos parece bien que se estudien lenguas y literatu
ras neolatinas; ¿pero bastará un curso para el conoci- 

- miento del francés, italiano, portugués, provenzal y 
romano, con sus respectivas literaturas? Por las razo- 

" nes antes apuntadas nos parece deficiente dos cursos 
.para la Historia Universal y uno para Historia de la 
Filosofía. La Filosofía de la Historia, ciencia impor- 

; tantísima que con carácter de ampliación de estudios 
explicó el ilustre Castelar hace años, era, á nuestro 
juicio, más necesaria que la Historia de la civilización 
de los judíos y musulmanes, la cual cabía perfecta- 

. mente dentro de la Historia Universal y la de España. 
Pero lo que nos parece más extraño es que la filología 
de las lenguas indoeuropeas, cuya base es el sánscri
to, se estudie antes que esta asignatura. ¿Qué filología 
va á ser esa:

Por lo demás, el plan está bien pensado, corrige de
fectos capitalísimos en que ningún ministro había pa
rado mientes y hace una Facultad seria é importante 
de lo que era un pueril simulacro facultativo, lográn
dose á un tiempo aumentar su carácter práctico con 
incorporar á ella la Escuela de Archiveros y Bibliote
carios.

Nosotros felicitamos al Sr. García Alix y le desea
mos alientos para llevar á cabo tan loable empresa, 
digna de su cultura y su celo por la instrucción es
pañola, sin dejarse vencer por determinados elemen
tos, que trabajan en la sombra (sistema Pidal), para 
que la enseñanza entre nosotros sea tan estacionaria 
como en China.
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LA MARCHA DE LOS SIGLOS '
El siglo XIX toca á su fin, y, pese á su s  detrac

tores, su paso por la Historia dejará luminosísima 
estela.

Siglos grandiosos se han sucedido en el desen
volvimiento histórico, que han marcado hondas 
conmociones en los humanos destinos; pero n in 
guna revolución tan intensa, tan progresiva, tan 
fecunda, como la que ha realizado en todos los 
órdenes el siglo XIX.

Sin embargo, cuando en el reloj de los tiempos 
suena la hora postrera de una centuria; cuando 
recapacitamos, ayudados por nuestros recuerdos 
y  los de nuestros aseen iientes, en toda la labor 

¡ de un siglo, surge en nosotros la necesidad de 
! evocar el pasado, para apreciar los elementos d e . 

vida y  cultura que éste aporta al presente. *'■
La aparición de Jesucristo, iniciando el siglo I de 

nuestra era, marca un radicalísimo cambio en la 
- H istoria. E l paganismo, la religión de la natura

leza, debía dar J u g a rá  la religión del espíritu. Los 
dioses griegos y  romanos caían de sus pedestales,

ajadas las m architas rosas que ceñían sus sienes, he- 
; ridos por el rayo de la predicación augusta de la 

buena nueva. Unos cuantos hom bres humildes é 
inerm es,^que hacían gala de su'pobreza y  predica
ban el am or universal por todo el mundo, sellan
do su doctrina sublime con la sangre del martirio, 
iban á m udar la faz de la tierra, arruinando toda 
una soc iedad . decrépita, que consumía en frenéti
cos-placeres el escaso resto de su clecaída vita- 

- l i d a d . .
Los primeros siglps de la era cristiana transcu

rren entre horrendas persecuciones contra los dis
cípulos del fcrucificado, sin otro éxito que hacer 
más ardiente la fe en aquellos corazones entusias- 
tas i En el siglo IV el cristianismo asciende al im- 

1 perio romano con Constantino, y  el arrianismo, su 
i  terrible rival, sucumbe en el concilio de Nicea 
| ante la  elocuente palabra de San Atanasio. Los 
. Santos Padres, que hallan su más ilustre repre 
; señtación en San Agustín, acaban de cristianizar 

al mundo civilizado,* em pleando las armas de la 
teología y la dialéctica para fomentar sobre sóli
das bases la obra creada por el entusiasmo y la 
inspiración exaltada de los prim eros apóstoles.

El siglo v presenta en todo su vigor el triunfo 
de las razas germanas, que, saliendo de sus bos
ques y  recorriendo Europa con furia infatigable, 
traen sobre su corcel de batalla tes gérmenes del 

i individualismo para anular el colectivismo im pe
rante. Ellos representan un valioso factor históri
co, que trabaja de consuno con la religión de Jesús 
para derrocar el mundo antiguo, minado ya por la 
influencia cristiana; ellos forman de los mi) peda
zos dei imperio destruido otros tantos reinos in
dependientes.

Los siglos VI, vil, v ilí y IX son de lucha y de 
confusión. Vándalos y  godos, hérulos y  lumbar- 

: dos, normandos y árabes, siem bran el mundo de 
escombros y ruinas. Sin embargo, en medio de 
aquel caos se alza potente la unidad de la Iglesia 
romana, que dulcifica y convierte á las razas inva- 
soras. Los musulmanes son los únicos que mantie
nen vivo el fuego de la fe que M ahoma les incul
cara; pero, en cambio, crean en Damasco, Bagdad 
y Córdoba, centros poderosos de cultura. La‘-filo
sofía, las ciencias y  las artes llegan á su apogeo 
m erced al genio muslímico.

Al compás de las devastaciones que las guerras 
causaban, formábanse imperios cristianos, consis 
tentes y  robustos, en Occidente, representados 
por Carlomagno en Francia y Alfredo el Grande 
en Inglaterra, en tanto que en Oriente subsistía el 
caduco imperio bizantino, en medio de sus dispu
tas dogmáticas y sus guerras exteriores, signifi- 

• cando el coronamiento del Derecho romano, maes
tro universal de j a  ciencia jurídica, con el Digesto, 
la Instituto  y  las Pandectas que creó Justiniano 
en el siglo VI.

Las centurias X y siguientes, hasta la conclu
sión de la Edad Media, significan el régimen feu
dal, que, si es preciso com o garantía de seguridad
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en aquel período de violencias y .crímenes; si en 
medio de sus horribles tiranías representa el p ro 
greso de la servidum bre sobre la esclavitud, debe 
morir como todo 'lo .quees privilegio, y -recibe una 
honda brecha con los M unicipios, que comienzan 
á em ancipar á los pueblos desde el siglo XI.

La historia de todo este tiempo aparece consti 
tuída y sintetizada por el sentir iento religioso uni
do á la idea de la fuerza, a l derecho del puño. Las 
guerras del sacerdocio y  el imperio significan un 
reto al Pontificado; pero las Cruzadas son la más 
genuina expresión de la acendrada piedad de los 
siglos medios.

El siglo XIII se ha llamado con razón la aurora' 
del Renacimiento. L a filosofía, som etida aún al 
más estrecho dogm atism o, tiene en Santo Tomás, 
personificación de la escuela escolástica, un cam
peón brillante. E l espíritu religioso, bien encauza
do, da origen á las Ó rdenes de Santo Domingo y 
San Francisco de Asís, qué restauran el más puro 
ascetismo, mientras, dirigido torpem ente, crea la 
Inquisición, que empieza á derram ar sangre de un 
modo estéril. Con la religiosidad coexiste el más 
impío descreimiento, como lo atestigua el libro de 
los tres impostores, entre los cuales se incluye á 
Cristo. El Derecho renace á más próspera vida 
con Irnerio en la Escuela de Bolonia, y en España 
crea un monumento glorioso con las Partidas. La 
ciencia, que, huyendo del fragor de los comba
tes. había buscado refugio en la soledad de ios 
claustros, se em ancipa de la tutela eclesiástica y 
florece en las U niversidades que, como las de 
París. Salam anca y Pavía, al nacer por entonces, 
em piezan  á educar á las indoctas multitudes.

La literatura esculpe en un poema sublime 
L a  D ivina Comedia, toda la vida de ios siglos m e
dioevales, y la H istoria y la astronom ía salen de 
su ubscuridad con Alfonso X, que comunica al 
mundo la cultura hebraica y arábiga. La arquitec
tura ojival, creando soberbias catedrales como las 
de Strasburgo y León, com pendia y sintetiza todo 
el arte cristiano; y, concluidas las Cruzadas, la in
dustria y el comercio, la Geografía y las Ciencias 
Naturales, siguen más amplios horizontes descu
biertos por las comunicaciones con el Asia, en 
tanto que, vigorizado el Estado llano, se atreve á 
lanzar su primera am enaza al castillo señorial, es
tremeciéndole hasta en sus cimientos.

El siglo XV es tal vez el m ás grande después 
del XIX. l'n a  fiebre de descubrimientos, un ansia 
de vida nueva circula por toda Europa. Los ma
res, casi inexplorados desde remotos tiempos, em
piezan á arrastrar las naves de los aventureros 
portugueses, favorecidos por la reciente invención 
de la brújula. Las ideas, aisladas por terribles obs- 
táculos, salvan las fronteras y se comunican, por- - 
que cuentan con la imprenta; Colón descubre 
el Nuevo Mundo, y la pólvora  cambia la faz "de la 
guerra, haciendo estallar en mil pedazos los alcá
zares feudales. A l fi accionamiento político sucede 
la unidad de las m onarquías absolutas, base de la

constitución de la Edad Moderna,"yTodos los ojos 
se torn an al mundo greco-romano, produciéndo
se zYRenaciviieYilo de su.filosofía y su arte, fecun
do manantial de'vida y cultura. '

La corriente innovadora de los tiernpos produ
ce lá reforma de’ Martín Lutero al alborear el si
glo XVI, y desde entonces una guerra encarnizada 

ly^sangrienta, mantenida por el fanatismo religioso 
^~dé católicos y protestantes, cubre á Europa de 

luto y desolación!
- En medio de aquel continuo luchar, Copérnico, 

_Galileo, Newton y Keplero, hacen una revolución 
gloriosa en las Ciencias M atemáticas y Físicas, 
mientras en Inglaterra Shakespeare y Lope en E s
paña echan los fundamentos del teatro moder 

„ np y^Cervantes hunde en el polvo con una carca
jada homérica todo un ideal de caballerescos des
varios.

En el siglo XVÍI, -la paz de W estfalia cura las 
heridas de tan cruentas guerras. El gran triunvi 
rato filosófico Bacon, D escartes y Leibniz, em an
cipa al pensamiento de una escolástica rutinaria 
y casuista; en torno de Luis XIV se agrupan los 
más ¡lustres generales, políticos, economistas, poe
tas y pensadores y la revolución inglesa, que lleva 
á Carlos I al patíbulo, inicia la serie de los moder
nos levantamientos en defensa de la libertad.

El siglo XV III es de transición, y empiezan á di
bujarse en él las ideas que el siglo actual había de 
llevar á cabo. El regalismo adquiere fuerza á ex 
pensas del Pontificado, que, sin el poder de otros 
tiempos, tiene que ceder ante Ips reyes de Europa, 
y  la teocracia recibe un golpe mortal con la su
presión de la Compañía de Jesús en casi todas las 
naciones católicas. La fuerza consum a el inicuo 
reparto de Polonia y produce guerras estériles, y 
en las postrimerías del siglo la emancipación de 
las colonias inglesas del N orte de América crea 
en aquella región una potencia nueva que había 
de eclipsar en breve á las del viejo continente.

El cambio general que se prepara abona el 
terreno á los filósofos enciclopedistas Voltaire, 
Rousseau y Montesquieu, quienes, en obras ma
gistrales, marcan nuevos rum bos á la humanidad 
y preludian la gloriosa revolución francesa.

Mirabeau fija los derechos del hombre, Danton, 
¡Marat y Ropespierre mudan la faz de la F rancia ,y  
las ideas de igualdad, libertad y  fraternidad, reem
plazan á la opresión y la tiranía. Napoleón, encar
nando en sí el genio de la Revolución, se vale del 
militarismo para rom per las coronas de los mo
narcas absolutos, y arroja á los pueblos los códi
gos de sus Constituciones, contribuyendo á la 
propagación de los ideales modernos.

El siglo actual recoge los nuevos elementos de 
civilización que le comunica el siglo XVIII, y m ar
ca la más brillante etapa en la historia de la hu
manidad. ~

De analizar su obra tratarem os en el número
próximo.

J o s é  D e l e i t o  y  P i ñ u e l a ,
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LOS INTELECTUALES
En todos los tiempos el prurito de elevarse so

bre el nivel de las gentes, darse aires de superio
ridad^ y deslumbrar á los incautos con afectado- 

'nes.estudiadas, ha hecho estragos infinitos, por
qué la vanidad es achaque de los humanos desde 
Adán hasta nuestros días, sólo que, á imitación 
de Proteo, revistemni 1 formas diversas.
" D esde los antiguos escitas, que tenían á gala 

adornar á su corcel de combate con las cabezas 
ensangrentadas de los enemigos muertes, hasta el 
moderno gcntlement\Qpz. se consideraría deshon
rado si su frac discrepase en un centímetro del 
patrón de moda, ó si su corbata tuviera un color 
de mal gusto, es inmensa la serie de los que al 
empeño de hacerse admirar lo han" sacrificado 
todo.

A ndaban en los siglos bárbaros nuestros ascen
dientes ¿ cintarazo, limpio, dándoseles un ardite 
de lo que en edad pasada habían escrito Homero 
y Virgilio, y los elegantes de ‘entonces nada'há-'. 
liaban más propio de su intrepidez y bizarría que 
derrengarse á lanzadas en los torneos, ó poder

: apuntar en sii hoja de’̂ méñtosD.pará rendir femé
* * ..  •  v ' j f  V . v#» . .  •

i niles corazones, urvcrecido numero , de moros des- 
ckbezados. _ • ££ ;

'Con la ilustración cambió láTmo^á; el libro’clá
sico reemplazó á Iatarm adura de guerra, y se soltó 
la espada para tom ar la pluma. Entonces los eter
nos aspiradores á salir del montón anónimo cam 
biaron de rum bo,.y el m atón que congregaba en 
la. vieja hostería numeroso “auditorio para contarle 
que él solo había .acorralado á un ejército de m a
hometanos ó dé flam encovdejó  su vez al vate 
quejumbroso y ramplón que llevaba j la faltriquera 
llena de Sonetos a la  luna, A la  iñgtata Filis- y  ¿ 
otras ellas que le hacían igual caso.que Filis y la 
(una. *}\

El-furor erudito fué creciendo, y nada entonces 
¡ de mejor tono que em pedrar la conversación más 
j trivial con citas latinas de Ovidio, Cicerón y 
| Plauto. Ej pedante de esta época está cortado por 
i el patrón ele! Don H erm ógenes' que pintó Mora 
i tín magistralmente, el cual hablaba en griego para 

m ayor claridad.
En nuestra época, la m onom anía de-erudición 

subsiste, pero con las alteraciones necesarias par?, 
adaptarse al ambiente moderno. . . . .

Las lenguas antiguas, y en general las humani
dades,.han-sido declaradas cursis, y  este califica
tivo insubstancial é indefinido ha hecho'm ás daño 

, á los estudios tradicionales que los vicios de ori 
gen de que adolecen y  por los que son poco ade 
cuados á las tendencias de hoy.

Como consecuencia de este anatema destruc
tor, los jóvenes que actualmente leen alguna cosa, 
que son pocos, dicho sea de paso, han cambiadc 
de orientación deseando causar efecto, y  han sa 
queado sin piedad el moderno tesoro de las letra.- 
extranjeras, eligiendo los autores más exóticos y 
cuyos'nom bres sean de pronunciación más enre 
yesada.

Y es cosa de oírles citar á Niestzche, Scho 
penhauer, Hartm ann, K irchm ann, Trahndórf, i 
por lo menos á Zola, Balzac y Tolstoí, conio pet 
sonajes familiarísimos, cuyas obras han estudiad 
concienzudamente, cuando sólo conocen sus norr.

" bres de oídas. ■ • '• 7 'Á  "¿1
Trato á uno de estos tipos que, sin saber nin 

guna lengua viva (ni muerta), ha conseguido aprcr 
der cómo suena la h en alemán y en;'inglés par 
pronunciar Jdegel y  Herbert Spencer, ylanda jx> 
ahí hablando, venga ó no venga á pelo, de los má 
hondos'-problemas’'filosóficos, estéticos y pédage 

* gicos. Y  lo más divertido es que isónríé con der 
precio cuando se  le habla de! Quijote, convenció 
de que Cervantes era un pobre hombre, que n
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puede com pararse con el último ruso á quien se i 
ocurra escribir cualquier extravagancia, H ace unos 
años se puso de moda Ibsen, y  era curiosísimo oir 
hablar á m ultitud de individuos "casi imberbes 
de las sublim idades simbolistas del indescifrable 
poeta noruego.'

Y no es que yo vea mal. que los aficionados á 
estudios de diversas -clases ^salven las fronteras 
para exploraciones civilizadoras: lejos de éso, con
deno todos los exclusivismós y  todas-las barreras 
que impiden al espíritu desenvolverse con libertad 
y restaurarse con la savia dé otros espíritus más 
adelantados y  progresivos; pues creo firmemente 
que ni la ciencia ni el arte  tienen nacionalidad;. ¡ 
pero es que casi todos los que padecen esa erup
ción m odernista no lo hacen por verdadero amor 
al progreso y  á sus modernas manifestaciones, pues 
para am arle es fuerza conocerle, y  ellos suelen i  

tener deficientísim a' cultura; sino por empeño 
pueril de individualizarse y  seguir como autómatas 
la corriente prefijada ipox \ ó i  elegidos.

No basta tener desahogo para citar nombres 
exóticos; hace falta base, preparación filosófica'ó 
literaria, espíritu crítico y  tiem po suficiente para j 
sosegadas lecturas, y la m itad de esos innovado- j 
res, que tem erían rebajarse descendiendo á tratar * 
de Galdós, Valera, Echegaray y  Selles, entre los . 
modernos, y de Calderón. Lope y Moratín, entre 
los antiguos, de los que se consideran á igual d is
tancia que un doctor-en Derecho del Fleuri ó la 
cartilla, ó oo conocen i  los escritore.- que m en
cionan, ó han empezado á edificar peí el tejado, 
para no entretenerse en poner los cimientos. ¡Cal
cúlese el valor de sus pretenciosas afirmacio
nes! •
• No hay que esperar, sin embargo, que se den 
por vencidos ni confiesen que su erudición es más. 
nominal que efectiva. Á los que, sin tram pa ni 
cartón, les confiesan que, aunque ávidos de ins- i 
truirse, carecieron de tiem po para leer casi nin
guna de las obras que ellos enumeran, les lanzan 
una burlona sonrisa, considerándolos indignos del 
calificativo de intelectuales, que á sí propios han 
convenido en darse, como si ellos poseyesen el 
monopolio.de la inteligencia.

Y así resulta intelectual hasta un barbero lite
rato que yo padecí hasta hace poco, el cual, mien 
tras me rizaba el bigote, se engolfaba hablando 
de Proudhomme, haciéndome tem er por la segu- * 
ridad de mi vera ef.gic, y  protegía  á Gabriel 
d ’Annunzio.



REFORMAS RENALES ¿De El Cardo, 367 (1.901), 5-7

La prensa diaria ha lanzado a los vientos la es-= 
pecie de que el ministro de Gracia y Justicia tiene el 
propósito de llevar a cabo una trascendental reforma en 
materias penales,y esta circunstancia presta actualidad 
a la tan debatida cuestión de los sistemas penitencia-= 
rios y del recto sentido y exactas aplicaciones que de
ben darse al concepto de la justicia.

España,en esto,como en todo,es triste excepción = 
en el concierto de naciones ilustradas.Entre nosotros,= 
esta vitalísima cuestión social apenas si trasciende a 
unos cuántos teóricos,que a la cátedra o al ateneo lle
van alguna noticia de la marcha de estos estudios en * 
paises extraños,o,a lo sumo,alguna observación indivi-= 
dual o aislada.

Aún los intelectuales más filantrópicos y altrui^ 
tas rara vez fijan su atención en cuánto concierne a = 
los infelices que purgan en presidio debilidades y crí
menes. Los adelantos que implanta el progreso tradúcense, 
hasta en las m's humildes poblaciones,en plazas de toros, 
teatros,iluminaciones eléctricas y ferrocarril;pero no = 
consiguen mejorar las cárceles.Los ministros y hombres = 
públicos,aun los más activos y emprendedores,extenderán 
a lo sumo sus cuidados y reformas a los hombres libres.
El caido,el que perdió su libertad,no importa cómo,es = 
algo semejante a un pr-rie indio,incapaz de derechos,y = 
con el cual no rezan leyes morales ni juridicas.

Y es lo triste del caso que no se peca por igno- =
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rancia. Las ideas modernas, más generosas y hu
manas que las antiguas, distan mucho de creer 
que el penado es un monstruo á quien se debe 
tra tar como á una fiera, con el látigo y el fuego, y 
que la pena es una venganza de la sociedad, más 
ó menos cruel, según quien la aplica; antes bien, 
juzgan al delincuente como un enfermo á quien 
debe som eterse á curación moral, por medio d e . 
una corrección adecuada, que será como una m e
dicina capaz de confortar su espíritu, sacándole 
de los antros del mal.

Sin em bargo, con ser esta la teoría que común
m ente se adm ite, la práctica es tan opuesta á es 
tos nobles principies, que no se concibe mayor an 
títesis.

No será ningún dechado de perfección nuestro 
Código penal; pero, al menos, en \él se .respetan 

, * los fueros de la dignidad humana, y  no existen 
reminiscencias de los tiempos bárbaros, tales 
como la aplicación del tormento y  las penas crue
les y deg radan tes/É n  la práctica penitenciaria vi
vimos en plena Edad Media. Si no bastase á d e 
mostrarlo ej tristem ente célebre proceso de Mont- 

. juich, tenemos, el reciente atentado de Vallecas, 
por el que se ha magullado brutalmente á un hoiii- 

- b re  por un imaginario delito ,' y tantos otros crí
menes inquisitoriales cómo se cometen á diario á 
la som bra de los calabozos.

En teoría, sólo se tra ta  de privar al preso de 
un solo derecho: la libertad, con el recto propósi- 

r  to  de que no haga mal uso de ella. De hecho se 
les priva 'de todo: de aire, de luz, de toda condi
ción higiénica, y  á veces de alimentación y  vesti
do.. Y, para mayor absurdo, se aplica este sistema, 
no ya á criminales convictos y confesos, sino á 
simples acusados, cuya inocencia frecuentemente 
se comprueba. ¿Y con qué pueden compensarse 
entonces las torturas sufridas?

A un con cárceles bien organizadas, la prisión 
preventiva debe limitarse mucho y  desaparecer en 
la generalidad de Jos casos; pues, aparte de que 
esto reduciría el contingente de presos, hasta el 
punto de hacer .posibles económicamente las re 
formas de las cárceles, no hay razón para que á 

.u n  ciudadano honrado se le prive de su libertad,' 
su honra y  los legítim os medios de subsistencia de 
que dispone, sin otra razón que una sospecha no 
confirmada todavía. *

A un tratándose de criminales empedernidos, 
los actuales sistem as penitenciarios son, no sólo 
deficientes, sino perturbadores en grado sumo del 
orden moral, y  la sociedad que los consiente incu
rre  en delito gravísimo y es responsable de sus 
trem endas consecuencias

Se pretende regenerar al penado, suavizar sus 
instintos, desarraigar de su alma los gérmenes del 
mal, y  ver si hay alguna fibra sana en su corazón 
para ponerla en juego y despertar sentimentos 
dorm idos que le encaminen al bien.

El propósito es laudable; pero para conseguirle 
se lleva al delincuente á un presidio, donde se res
pira una atmósfera infecta de podredumbre y co
rrupción.

El cabo de vara le apalea, el contratista le  
roba, el vigilante guarda su inflexibilidad para el 
que no puede quebrantarla con dádivas, y por >  
dos lados no ve el prisionero más que la humilla
ción, el odio, el desprecio y  el sarcasmo, llegando 
á convencerse de que el mundo de lo s-honrados,, 
los que nunca tropiezan con el código, y aun son 
guardianes de él, no vale más que el mundo de 
los criminales encadenados como fieras.

Si el condenado no era un miserable cuando en
tró  en presidio, aquel ambiente de abyección, el 
tra to  con los mayores foragidos, los - complots 
de crímenes y de infamias que ante él se tram an 
y  que nadie evita, los motines, las colisiones san
grientas y  la impunidad que disfrutan los m ato
nes de oficio, que allí, como en otras partes, co
bran e l barato; todo esto tiene forzosamente que 
depravarle, que ennegrecer sus pensamientos, y al 
cum plir su condena será un m aestro én la carre
ra del crimen, y sólo rendirá culto á la fuerza y  la 
venganza...

¿Puede esto consentirse por más tiempo? No; 
es imprescindible que se estudie m uy á fondo el 
problem a, pues es de los que tienen extraordina
ria importancia social; que se desarraiguen esas 
prácticas viciosas é inmorales y  se renueve el es: 
píritu de la ley en consonancia con los eternos 
preceptos de la razón, la humanidad y  la ju s
ticia. ' ‘ ~

M atar ó torturar á un criminal es sencillísimo; 
educarle para el bien, lavar su mancha y  devol
verle regenerado á la sociedad de donde ha sali
do, es asunto complejo y de dificultad bastanfce 
para consumir las mejor templadas energías; pero 
no por eso será lícito renunciar á tan noble y  1<̂  
vantado propósito .,

Para conseguirlo, es preciso que el penado no 
viva bajo un régimen de fuerza que le degrade y 
cierre su corazón á todo amor, sino bajo un siste
m a tem plado y dulce en lo posible, que, sin crear 
en él hábitos de indisciplina, permita abrir su pen
sam iento á la esperanza.

Los que creen que la ferocidad en los medios 
disciplinarios disminuye los crímenes, deben ten 
der la vista atrás, v  la historia ha de decirle^ que
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la bundancia en los delitos ha crecido al compás de la » 
crueldad con que se han castigado*

Urge también que los presos no tengan comunicación = 
entre si,para evitar que su mutuo contacto les desmoralice 
y cundan 1 - s sediciones y rebeldías;que se cuide esmerada
mente de la moralidad del personal encargado de su custo-» 
dia y vigilancia;que se les eduque y de instrucción;pues = 
gran parte de los que han delinquido no tienen idea exacta 
del bien y del mal,y la educación será el único medio de « 
destruir sus instintos sanguinarios,que se reduzca el nS * 
de penados que se alojan en cada establecimiento;que se * 
les someta a un trabajo prudencial,por lo mucho que el «» 
trabajo tiene de educativo,pero sin tratarlos como cebes-» 
tias de carga;que el presidiario sea decorosamente alimen
tado y atendido en sus necesidades y dolencias,cosa que no 
suele hacerse,y,sobre todo,que lee justicia deje de tener » 
ese carácter sombrio que hoy desgraciadamente reviste y la 
hace,más que garantía del orden social,déspota del que es 
preciso librarse por arteras mañas,y que,bajo ningún concep 
to,pueda reemplazarse la acción ejemplarísima y respetable 
de la ley con los móviles ruines,los instintos de venganza 
o los particulares fallos que impulsan hoy a las más viles 
acciones,impunemente realizadas por los que,erigidos en = 
fieles guardianes de la justicia,son sicarios despreciables 
de la arbitrariedad*
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f  GRANDEZAS de h u m o
.. v ;  f.  -; j -•

Somos'un pueblo- incorregible, á' quien jnadá ni 
nadie puede curar de ia manía de grandezas y 
aventuras, n¡ mucho, menos encaminar á prácticos 
y útiles destinos.

La última mala andanza á que nos condujo 
nuestro espíritu quimerista y medioeval, no ha 
servido de escarmiento contra nuestros ímpetus y 
sueños de conquista, mantenidos perennes, por el 
fatal influjo atávico de raza turbulenta y haza
ñosa.

Bastó un incidente baladí, una pequeña diferen
cia con el imperio de Marruecos, para que reto
ñase de súbito, cubierto de sus enmohecidas armas 
el quisquilloso hidalgo manchego, á quien creía
mos curado de sueños heroicos y fantasmagorías, 
tras las últimas dcicrosas lecciones y decidido á 

: . ser el pacifico Alonso de Quijana, cuidadoso de 
su hacienda y dedicado á cultivar sus terrones,-sin 
pensar de nuevo en desafiar peligrosas embes
tidas. por hacer que todos reconociesen la iluso
ria hermosura de Dulcinea.

Aún existen en territorio filipino prisioneros 
españoles; están manando sangre las heridas de 
tos repatriados enviados a! matadero de la mani
gua; no se ha extinguido el luto que \isten innu
merables madres españolas; el triste espectáculo 
ce la Marina, reducida á un puerii simulacro, cotí 
tres buqués, que, apenas se ponen - en camino 
sufren deterioros, promueve graves conflictos; por 
todTis partes surge la voz que pide ansiosa tran
quilidad, reorganización interna, concentración de 
las energías nacionales en los problemas económi- 

-eos, pedagógicos, industriales, agrícolas y mer- 
,cantiles; y cuando tal sucede se habla de acriru- 
:des guerreras, de probables invasiones, de co;;- 
centrar soldados y preparar escuadras para con
seguir una satisfacción á viva fuerza del sultán 
marroquí. Es poco ésto y se lanza á los vientos 
por hombres políticos, á cuyas palabras y accio- 

- nes debieran presidir miras prudentes y sensatas.
-- la idea dt. una posible unión con Francia y Rusia, 

encaminada á lanzarnos de llenó en la peligrosa 
vida europea, cubierta ele escollos, como si no tu 
viéramos bastantes dificultades intentando realizar 
armónicamente nuestra propia vida.

Si todos Jos habitantes de un manicomio fuesen 
designados para marcar orientaciones ñ nuestra 

■ marcha pohtica, n > concebirían mayores de.-.a- 
r»os.
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. La. guerra éon Marruecos, y ,1a. pretendida^ex-7 
pansión por el Africa, es y  .foévsiempfe..un propó
sito quimérico, como nos ío'tlemue^trán.árTecusa- 
bles datos históricos. .' \  A ,..;  ¿ l;í:

Con todo ¿l inmeiiso poder; militar.que tenía 
España en el siglo X\^, sus expediciónés abAfn- 

-ca fueron fracasos, terribles algunos de ellos á 
pesar de.la conquista de Oran, realizada por Cis- 
ñeros, y de los laureles ganados por Carlos V. Y 
si en aquel tiempo de engrandecimiento exterior 
no conseguimos ni un cxito de verdadera utilidad, 
no obstante la fiebre de conquistas que nos ani
maba, y los ríos.de sangre con que fertilizamos 
él suelo africano, calcúlese el resultado á que po
demos aspirar hoy, cuando el desaliento cunde, 
el dinero escasea, los caudillos no existen, los me
dios de combate son deficientes, y es de ayer la 
destrucción del último vestigio.del imperio pyoten- 
te alcanzado á fuerza de armas por héroes y aven
tureros de epopeya.

También'la historia, muy oportunamente evo
cada estos días por Pí y Margal! y Romero Ro- 

1 bledo, encierra amargas lecciones sobre los frutos 
que las alianzas nos han dado, desde el pació de 

fam ilia  hasta nuestra época.
Un rey poderoso, como Fernando el Católico, 

puede confederarse con quien le plazca, en la se
guridad de que cuando el aliado le enoje, nada le 
impide desembarazarse de el impunemente; pero 
no asi las naciones humildes y decaídas, cuya mi
sión es ir atadas al carro de triunfo del aliado ven
cedor ó servir cíe pasto á su voracidad. Suponer 
otra cosa es admitir una filantropía que no existe 
en la esfera internacional, donde son únicas leyes 
la rapacidad y el egoísmo. - >"

Se .habla por ahí de que altas potencias nos 
impulsan á romper la neutralidad* brindándonos 
su protección para cualquier evento.

Si tal ocurre, acuérdense los gobernantes de la 
conquista de Poitugal que aconsejaba Napoleón-á 
p .  Manuel. Godoy, para "repartirse aquel reino 
España y Francia, y no quieran hacer el desaira
do papel que por entonces hizo el príncipe de la 
Paz, sirviendo de cimiento y apoyo para su propia 
ruina y la de su país.

Tan duras enseñanzas abonan el justificado re
celo que ha despertado en la opinión el .•pretendi
do plan de alianza con el imperio moscovita y 
la vecina república, tan insensato como el proyec
to de romper el sin tu quocn lo que á Marruecos 
atañe, *.’• • . . r  -

l Ti:o y otro tienden á.lanzarnos en un torbelli
no de locas aventuras por esos mundos, olvidan- 

¡ ,do el nuestro, este mundo minúsculo que se llama 
la patria española, el cual se halla sobradamente 
necesitado de energías que le vigoricen, de impul- 

■ sos que le alienten, y de brazos que le sostengan, 
para que- vava á someterse gustoso al suicidio, 
consintiendo que estos elementos que. pudieran 
restaurarle, huyan de él, consumiéndose estéril
mente en altivas y risibles empresas y en mortí

feros combates, realizados, no en aras de la-glo
ria, sino ’cn aras de la vanidad.

José Deleito y Piñuela.



PI Y MARGALL (El Cardo,392(1.901),1)

La muerte de don Francisco Pí y Margall ha marcado - 
una fecha tristísima en la historia española contemporánea.

La personalidad del ilustre anciano era tan saliente, 
se destacaba con tan vigoroso colorido del cuadro gris de * 
la España de hoy;hallábase de tal suerte depurada en el cri 
sol de la virtud,que aún en vida logró un verdadero milagro, 
genuínamente suyo:merecer no sólo la veneración,el culto a 
veces supersticioso que le rendían sus adeptos,sino,lo que 
es más admirable,ser la espada de Damocles para todosjrepre 
sentar el ideal revolucionario y demoledor,objeto para mu-= 
chos de odio y espanto;vivir en comunión intelectual con » 
los menos y en perpetua batalla con los más,conservando el 
respeto y la admiración de todos.

Podrían ser objeto de controversia sus opiniones rel¿ 
giosas o políticas;nunca la fama intachable de su ascética 
moralidad,la aureola de su sabiduría,la inquebrantable fir
meza de sus convicciones,su delicadeza,rayana en abnegación 
heroica,y el acendrado amor a los tres más altos ideales de 
nuestra vida:verdad,bondad y belleza,que trató de defender 
siempre con su pluma y de realizar con sus actos.

La majestad del genio,la ejemplaridad del justo,ciñeron 
con nimbo de gloria aquella cabeza venerable,y su serena » 
calma,su apacible sonrisa y su continente patriarcal y sen
cillo trocaron en flores las flechas de sus’más intransigen 
tes adversarios.Aun aquellos que niegan beligerancia a las = 
ide.:s radicales y juzgan monstruos a su propagadores,hicieron 
una excepción,Pi y Margall,para reverenciarle y distinguirle.

El último de sus prodigios se ha realizado en la con-* 
ducción de su cadáver,pues chocando esta ceremonia con «  
nuestras establecidas prácticas y prescindiéndose en ella de 
todo ritual religioso,ha congregado a hombres de acendrada * 
fe,realizando por un instante el ideal democrático perseguido



por el eminente pensador,ya que todas 1 ;s clases sociales 
se han unido estrechamente en su fúnebre cortejo,caminando 
juntos conservadores y liberales;republicanos y carlistas, 
libertarios y católicos militantes,confundiéndose en la = 
abigarrada multitud la flamanta levita del banquero,el mi
nistro y el diputado con la blusa del albañil,y el uniforme 
del militar con la capa del estudiante,como si todos -=* 
hubieran querido dedicarle esta espontánea aunque efímera 
unión,como grata ofrenda,ante su abierto sepulcro.

Pí y Margall tiene diversos aspectos,todos interesan
tes, todos notabilísimos.Es para unos el apóstol de un mañana 
tal vez quimérico,pero de indiscutible grandeza,predicado = 
en mitins y parlamentos ante entusiastas muchedumbres:para 
otros,el hombre de ciencia que escudriña los secretos de la 
Historia,se sume en las abstracciones de la Filosofía y do
mina el Derecho y los estudios sociales;para otros,el lite
rato insigne,maestro del bien decir,el ilustrado censor ar- 
tístico;pra otros el estadista,el vidente,en quien existe 
algo de profeta que lee el venir y tiene el valor rarísimo 
de afrontar las iras de todo un pueblo para anunciarle,como 
hizo con la pérdida de nuestras colonias.

Todo esto era Pí y Margall público;el privado era un 
viejecito de bondadoso rostro;afable con los más humildes, 
modesto hasta parecer obscuro,que oía a todos con cariñosa 
atención,enemigo de lisonjas,honores oficiales y toda es-=* 
pecie de ostentaciones,encerrado en un pequeño despacho = 
lleno de libros,del cual era el único lujo un sol abundan
te, traba jando desda las primeras horas del día como el más 
vulgar empleado de una casa de banca,y conduciéndose en = 
todos sus actos con tal aire de inferioridad,que hacía su
ponerse igualado a él a su visitante más ínfimo.Así vi a =
Pí y Margall en la única ocasión en que tuve la honra seña 
lada de estrechar su mano,quedándome absorto por el contras^ 
te que la realidad ofrecía con aquella figura melodramática



de terrible DEMAGOGO iracundo y destructor, siempre blan—  
diendo la revolucionaria tea,que han soñado muchos espl-= 
ritus tradicionalistas y yo mismo en otro tiempo.

Pi y Margall ha muerto fuera de la realidad del pr£ 
sente,sin resignarse a él y riñendo continuos combates = 
por el porvenir.Es uno de los muchos hombres que van con 
siglos de anticipación por el camino de la Historia y a 
los cuales las generaciones de mañana podrán juzgar con » 
más conocimiento de causa que las de hoy.Su principal de
fecto ha sido éste;incapacitándole para adaptarse a nin
guna influencia del medio.En sus aspiraciones ideológicas, 
aun las decididamente practicables,vió de lejos,con los » 
ojos de la inteligencia y la intuición genial,cuando las 
imágenes no llegaban siquiera a las retinas de los ojos » 
físicos.De aquí su relativamente escasa influencia como « 
hombre de acción en nuestros destinos públicos,y aun su * 
fracaso como personaje de gobierno.Se levantaba a demasia 
da altura,y todo lo pequeño,lo que arrastra,desaparecía a 
totalmente de su campo de contemplación.

De este achaque han adolecido grandes figuras de la 
Historia.Pí y Margall era una planta exótica en la España 
del siglo XIX,como lo era Alfonso X en la España del siglo 
XIII.El uno como el otro viven para la posteridad,y si,más 
afortunado nuestro moderno repúblico,ha obtenido el entu
siasmo ciego de sus contemporáneos,sólo de la Historia « 
obtendrá la consagración razonada y reflexiva.



i PROBLEMA OBRERO
La huelga general que ha convertido á la industrio- petus ante el riesgo probable de la aventura empren-

's;i Barcelona en ciudad sombría, de lúgubre silencio, dida; pero el estómago se deja conmover, no razona ni
teñida en sangre y amenazada por el fantasma aterra- con sofismas ni retóricas; el estómago exige, como des-
dor de la miseria, no es un suceso fortuito, una simple j>ótico señor, y, si sus voces no son atendidas, impulsa 
alteración de orden público movida por disensiones á todas las violencias, á todos los horrores, 
entre determ inados obreros y ciertos fabricantes; es Y ese es el peligro para la sociedad de hoy. Organi-

• algo gravísimo que germ ina en las entrañas del mundo zada sób re la  base del trabajo, no puede esgrimirse 
moderno y por prim era vez se exterioriza en imponen- contra ella mejor arma que la huelga,
te, aunque parcial v rápida convulsión; algo que bulle Las invasiones germánicas y tártaras de los siglos
en cerebros exaltados y pasa de la abstracción filosófi- medios, el ruidoso jacobinismo de la Revolución, serán 
ca al program a concreto de partido, de la obra cientj- más teatrales y  aparatosos; pero no más terribles que el 
fica al folleto de propaganda, de la cátedra al mitin, paro general. No hay en él resplandor de antorchas, 
de la tribuna al periódico, y, tomando forma en la con- galopar de corceles, estrépito de armas ni cánticos en 
ciencia del proletariado, desbórdase en tumultuosa co- sordecedores de guerra; pero hay, en cambio, la trá 
m en te , como esos ríos de estrecho cauce, á los que gica solemnidad del silencio, la lúgubre calma de !a 
basta un nubarrón para hacerles inundar con ímpetu m uerte.
las próximas campiñas. El desequilibrio entre el capital y el trabajo existe

Con razón se ha dicho que el siglo xx ha de ser ca- tan acentuado como siempre, más que nunca, si cabe, 
racterizado por las revoluciones sociales. No es preci- por el desarrollo poderosísimo en nuestros días de las 
so para actuar de profeta en este caso poseer particu- empresas fabriles y manufactureras; y las mezquinas 
larisimas dotes adivinatorias; es suficiente seguir, de leyes dictadas con la pretensión de proteger y reg u la -; 
una ojeada retrospectiva, las revoluciones realizadas rizar la labor del proletariado, son tan útiles como lo 
ya, y fijarse en los problemas contemporáneos que ag i- sería un vaso de agua para extinguir un incendio, 
tan verdaderam ente á las multitudes. El malestar de las clases obreras, sus sueños de

La igualdad política y religiosa es un hecho consu- emancipación, podrán tocarlos límites de la temeri- 
mado hoy en casi todas las naciones europeas. A esta- dad y la locura; pero á ello han sido impulsadas aquéllas 
blecerla contribuyeron en los albores del siglo xvi la como reacción explicable por las vejaciones sufridas, 
reforma luterana, dividida luego en sectas divergentes, por esa clase . burguesa, que, nacida del polvo en los 
los filósofos del Renacimiento, los enciclopedistas y la albores del siglo xix, al conjuro de la Revolución fran- 
Revolución de 1789, y en ella buscan apoyo y  susten- cesa, y por ésta'elevada sobre el cadáver de la nobleza: 
tación las sociedades actuales. ¿Cómo extrañar que los tradicional y de abolengo, ha arrojado sobre las clases 
que han  visto derribarse aquellas dos murallas de se- ínfimas todo el peso del yugo que durante largos si- 
paración en tre los hombres, aspiren á romper la ú lti- glos ciñó á su propio cuello la aristocracia nobiliaria, 
ma barrera , en busca del hermosísimo ideal segura- El feudalismo industrial substituye hoy al feudalismo
mente remoto y tal vez impracticable d é la  igualdad guerrero ;. los torreones y  el puente levadizo del oro le 
económica? protegen, y las mesnadas de obreros, como aquéllas

Por otra parte, la tendencia del siglo, esencialmente que en el siglo XI dieron la voz de alarma á  los pue- 
práctica, el apogeo industrial y científico que le carac- blos, se aprestan á combatirle, eso es todo; pero así 
teriza, el refinamiento de necesidades, no conocido en como los reyes se pusieron entonces al lado de los vi 
otras épocas, la materialización de la vida en todos sus llanos, por espíritu de conservación y de justicia, así 
matices, todo tiende á exaltar los ánimos, no por idea- hoy deben los gobiernos ayudar el movimiento eman- 
les políticos y religiosos, sentidos más que razonados cipador que se inicia, tanto para encauzarle y  evitar|
frecuentem ente y llenos de romántica poesía, sino en sus extravíos, como, aunque parezca paradójico, por 
nombre del interés y la utilidad del mayor número espíritu conservador, si es que no quieren coadyuvar 
contra la explotación á que le somete un núcleo tan con su inercia al desmoronamiento total de las socie- 
reducido como poderoso. dades, cuya custodia les está encomendada.

No concebiríamos hoy la épica lucha comenzada en Con esta actitud facilitarán la evolución, que es la 
la Bastilla v proseguida en las barricadas por nuestros mas suave forma de progreso, evitando que el encono, 
ascendientes en nombre de la libertad, ni menos el la desesperación y el desamparo faciliten el camino á
apasionamiento popular por cuestiones dogmáticas, la obra revolucionaria en el orden social, como tantas
iniciado en Alemania con las cuadrillas de locos adic- veces iguales elementos abrieron ancho cauce á la re
tos de Lutero, que sembraban por doquier terror y ex- volución religiosa y política.
terminio, y  terminado, tras persecuciones terribles y Las reprensiones sangrientas ahondarían el mal,
mutuas de protestantes y católicos, con la guerra de como ha sucedido siempre, activando la obra demole-
los tre in ta  años, fecunda en episodios sangrientos. dora que se inicia. Se trata de ideas hondamente arrai-

Pero si estos motivos de lucha han pasado, y los fa- gadas, y  las ideas no se ahogan en mares de san-
natismos de orden político ó religioso no tienen en Eu- g r e ; sobrenadan en la superficie. Contra las ideas
ropa, salvo excepciones, fuerza bastante para turbar se estrelló todo el poder inmenso de la Roma im-
la paz, en cambio, el problema económico, cada vez perial, primero, el de los alcázares feudales, después,
más complejo y difícil, se agita cada vez con más fuer- y el de las monarquías absolutas hace un siglo. No se
za, de día entre el estruendo de fábricas y talleres, de olviden las lecciones de la historia, y en vez de caño-
noche en la soledad del inmundo zaquizamí silencioso near belicosamente á las nubes, procúrese, en forma
y frío. de protección verdadera á las clases inferiores, esta-

El cerebro y el corazón podrán dejarse convencer blecer pararrayos, para que descarguen de peligroso
por los argum entos de la lógica ó la excitación del flúido nuestra atmósrera social tempestuosa,
sentimiento; un ideal podrá ser derrocado con otro
ideal, y el lirismo más exaltado podrá amainar sus ím- José deleito y  piñuela.



/EL PROGRESO EN EL ARTE
Esa linea quo va para unos de un modo recto 

,aO indica on forma de circunferencia par : 
piros, y elévase para muchos en ««piral, des- 1 
■Tendiendo para remontarse á ;uxaver.altura, 

j el nrogres.*, oa lia, presentad-? bajo aspoetos 
múltiples por los quo en su oxistcncia han 5- 

| jado la atoncion, actúa de manera sobrado vi- 
siole eu la uiarcna du los destinos humanos 
para quo sea licito desconocerle 6 negarlo; 
pero no en todas las fases «jol desoavoiri- 
miento do nuestra actividad se muestra con 
idéntico oaipujo y bajo aspecto tan palpablo , 
y evidente. - ¡
■ En los órdenes político, socia l, económico ¡ 

Y «••entitioo, una evolución continua ha ido 
drss rilando ideales y form ulas, caducos é la ¡ 
admisibles por la acción de los siglos, y  dori { 

j vaudode aquéllos ideas más en armonio con j 
al curso progresivo «¡el tiempo , z ’tnque tax- j 
Diéu condenadas á morir en breve.

Apenas iuHuyen on nosotros los m fs ilcs- ¡ 
tros’estadistas y científicos do ¡o pasado; p«ro ¡ 
¿sucede lo mismo ca la esfera del arte? ¿lio- í 
•nos descubierto fórmulas novísimas de es
tética conmui joranea quo nos autoricen á re
putar las más perfectis producciones anti 
guas coujo euriosnlados arqueológicas, inca 
naces de inüu'r en el desarrollo artístico pre
sente? * .*•' '.0. j

Difícil sería demostrar tal aserción. * ‘ 
El m is insigaificauto hacendista do' hoy , 

sabe cosas que ignoraba Colbcrt, y el -m is 
modesto químico dejaría asombra lo con sus ¡ 
conocim iento reciontcs á LavoUier ly. ,I<*r j 
ihoílo:; roas ¿dótvlo ostá oD poeta épico cu.» * 
..ucUa ooüp ^r ¿i autor 6 auv «ros d» La líic  
da y La Olisca, al divino Danto ó á Camooós?
. Lf quo la ••pop-iva—1so oirá—es un género 

anticuado: el carúcter inenos «horoico'y- mas 
subjetivo de la «.‘ivilizaciou actual la relega ai 
panteón de los recuor tos gloriosos,

Pero do cano oooner el .mismo argumento 
á los géaoios literarios y-, artísticos, y od to ■ 
io< ellos so da igual fenómeno. Veamos lo- 
prineipales. i¡

Aun prescindiendo de la tragedia y la co- ¡ 
media griegas, quo, no obstante su valor uni 
versa!, uos traen ecos do uu tnunlo remoto y I 
pocoaccosl de a nuestra conto opiacioo, teño I 
iuos á Snahcsn «are, padro del moderno tira- j 
•na, por nsdio*6upora«io txiavia, y en cuyos 
tes-iros de Observación, ostudio do cara teres ¡ 

'y  pasiones, y ofeutos psicológicos, no inferió 
res á ios que presentan JLbseu y  «TAununzio, J 
buscan hoy inspiración y reeuiso* escéc io s i 
los m'.s omiueotes autores, cualquiera que | 
sea su filiación literaria.

La peoría I ir i cu, eu tragada en la actualidad j 
ca3i por corupb'to al modernismo, litnitas3 i 
á revestir do lígora penumbra loa objetos quo jj 
cauta, vistos ai través d o -1*‘.personalidad u 
afeitadamente orótica do caria artista; pero r 
!os objetos do han variado: rod, como fueroD ¡j 

(siempre, Dios, la Naturaleza y el hombre, y, i! 
pnojor aún, la conciencia individual reEejañ- 
ío  estos tres ©lomentos perennes > .. •

Si algo ha caraotado ol poeto lírico os para ! 
ouscar »n el fondo ensuoftoa tío visionario, : 
s e n sa c io n e s  de una neurosis .agaria, y. e s  ¿a • 
’crjtta desquiciamientos inarmónicos de la;

Aun Ir uarío cana do la t>oss/a, libre do r¿c-- 
t-.l'.’ir.j lOi'rv.mtcs y cspssra* s lorvniiz'.»;’ 
c o  p::r!o v¡;!«»r,.£¿a, on que pal. ' a la fu.-r. a 
«i-i J:t id -a y ¡a frescura do la juventud, nada 
lia hecho parí ju rgarsesuperi. r .os riási -os 
la!in«-? y grh-g- s  ó a los líricos españolea riel 
siglo rio ori>, y se con-i :era orguücsa con 
pulsar la vibra sito lira do Víctor *:u ^o.

La u<<vo!a «s, tal vt-z, el vrénero h..ír re iorrio 
y ponv.'ir, y rí qu»* ui ir «Uro riameci© iuQu-o 
•.a Ih «••ciudad cunte «ipormea; poro con.>i«i«- 

( r.iuu tu c:i fu :na<!uroc y desarrollo, a! ; s n a -  
rio.sc -3 nuestro Corvante.5, ¿*abe ed i-ítirea  
ella progreso estético, aparto te! qao Uovo en 

: f i sociológica, fí!u»ó0ca y c i- c f í l  rteate c»»n- 
! «i *e.a.: », por Ioj nuevos ideales do cu© se**, 
i vehículo? .

Nadio, ni el más exaltado admirador «le 
Zola, Tol.-ioi ó Sadermana, ha excluido de su 
bib!i«*tec i el Quiote. ,
• En múde* *.-s rioctle aparece más. vici’olo el 
progreso, cío ce««r acoolue»!**; uogo té:i«rg:o 
cu cuenta »¡1 ear -cter cieui.ú o «que la ;nürica 
maui'rna reviste. £a su aspecto «le ciencia. La 
ueccs'tado el concurso de ' acústica para «as 
efectos orquestales v composiciones anuónl- 
car, 1 gran lo e«nj Wagcer on apogeo quo no 
R -áó cun Glu^fc: tna« lo puramente arii.«tl:.\ 
la inspirnciou espi>ot'jo«'a, qco eoló á la ni..-»' 
leriía acudi-% co puede sin ciertas dudas a-tt»;i* 
tirso 'u i  haya realmcnto pro trufado «les le 
quo hombres do g*vuio exp:e¿arou la* beilcaa 

! lonaliaainlo e! sonido.
I Men«i5 5'  pny^e s»R»"íiar qu* ?» r?” fura hr.r.i 
| rap Tlm eatí .o &cnsibL-& uioj rat. «JcsUO T .e  

2p.-treciócoa Kafncl en el fi^naei« i<>otocou:o 
arto desarr rilada ó infi^pendienco, bifurcan.ic* 
so en las «>s'«ue;as it ilianav, fl i.cencas s  e s -
•aü-dc-i. Los piutores mori«.ruo» s: uen tn L,. 

vía las huclias de naattro graaúroso Vol.z- 
quea.

Grecia crea la estatuaria enreo resultado «lo 
sus «•«mrop-iou-.'S untr«'p<.moi fioas; v ¿qué pus- 
olu de lu uerra i«a esprcsatlo iu.'j* r la arnso* 
nía «írl conjunto huiu.mi, la regulan i a l do 
lir.oa-', la pr«>pore.i«>u «lo mioto-iros. la deli ra- 
•icia y giaci.l do una fl:ura fem •a: x, o La so* 
roni ia«l y «oouste- del vm oo atléti o?

Aun ver*t“CQ las coronas d© laurel « a la s  
si-mes riel olímpico Fi .ia -.

¿Y qué decir rio la arquitectura? Ciclópea y  
iu«>n«trao-a en Orlente, nflLi raD3 h , cl-'-cro y  
sáncii’-i ea Cí . ooio,sublime v espirituali ta fu  
i ir raí Kiratas yoti .-as, capri ho-a y sensual en 
las aljamas aa ¡aJuzas, cada ofieco uo>«:.j -l 
Renaciiuivuio m asque uu eclo ti'isuio coa* 
fuso, cuando no c^tr ivia lo v b^rr»^©.

Para ¡«>> cutusiastas «Jol natura lis no, ó-to 
si nüi* a el nr«*greso «le reconciliar « la roali- 
ia i con «-1 arte; pero tal aspiración co nue
va: la realLíarou ya los clisices y u «oclásic. s, 
bu-ta que íueruu vencí os pur la escuela ro- 
irrinti.a, que Icó coiub.:*.i.-4 en nombro «iet os- 

i píiitu, uo-terga lo h la inste; la. como L- j  
'■ coiiiüat *n ios si nbolistas á los naturalistas.
I il:i el fourio do Ohta cu'-Moij no hay uría 

qu- la eierint antítesis «»u.«e *•» i l--aíisino v el 
roalistuo, quo altornativameut© so arrobo tro. 
el cetro do las artos.

Y es quo el c«ínoúinleDto do la verdad re
clama una labor lenta, c re dual é inco-anle 
•ara «íes ‘uorirla, quo permito ú lo s  hotubie.s 

lovinlar lanío m s el c-'ndal «■jur? la coulia 
cu.'.ut-.» tn-.is tiempo han iavo::idu en tan :«•- 
Iu1.» frab jo; pero la bi*lieza se sisots. v ol 

p -rciimla on t«*rio su cspleudor y realizarla 
en obras iu mortales no exigo el s^ccl-r v '*'■** 
loctivo efifuorz»» de mil gene*a:ioti**s; ba-.o 
«*ar« t.iJ (lu h» intuición iu*«ravill«>sa del geuie, 
la sct:sih:l:.lu i oxquiríta «lol ospirirn roíl::a ‘o, 

j  quo briil-.iu con niisteri"*ha in-mracioii « • > »
¡ cualquier uioniento do la Hi-b.»r'.ju

Jr **> Deleito jj Piñuela. L,\
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E L  A R T E  Y Ü R E A L I D A D
lí.visión on nuestra v ida dos lon- 

doncins d istin tas, quo, si on ocasionns 
trabajan  do consuno para ol logro do 

f idénticos finos, nm óstranso á vocos 
sopárádnspor ¡nfrnnquonblo valladar: 
la realidad  y ol arto. I>n naturaleza 
em otiva, im presionaldo, o s o n c 'n l -  
nionlo estética dol esp íritu  lium auo, 
lo liaco m nar la bol loza por innato  é 
irresistib le  sen tim ien to , apetecerla 
con ¡ansia  loca, y buscarla Jo udo  , 
quiera que so hallo, como algo que 
Iu o* propio  y necesario , algo quo pu- i 
rifica la existencia, oleva *.l nonti- ! 
m iento, cau tiva r*l alm a con placor j 
inofahlA, y deja on to rno  una estela j 
lum uosa, quo pnroco fu lg u rar con ! 
colcsío brillo . Suprim id  de Ja liorra 1
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Iu belleza 3f h a b r é i s  despojado fl’ - 
luiuibre ilo la m itad de su se r. h a
bréis m arch itado  sus ilusiones juve
niles, truncando  sus dorados sueños, 
sus esperanzas de am or, sus eternos 
anhelos po>* le ium orlal: trocaré is  «u 
alloza de m iras, sus delicade/.as de 
sen tim iento , su te rn u ra  exqu isita , su 
n»*Mo d esin te rés , hiis vehem encias I 
irreflex ivas de poético senador, en 
frío célenlo, en frivolidad prosaica, 
en só rd ido  egoísm o, on in a lte rab ili
dad |H)sil¡vista. , 1

l’e r  oso el hom bre rin d e  ca llo  á lo 
bollo, ya resida on iu N aturaleza, jra 
on id arlo . ¿Pero  acaso la belleza d e
be ser la única norm a q u e  guío  nues
tros actos?hin m anera a lguna . K!ide:d 
estético J ia  p ro d u c id o p n  Unios Jos 
tiem pos hondo .ex trav íos, quo ía roa- 
IJitáihld lá v ida“ nióderiis*. no puo.io 
consontir. F iguróos una sociedad de 
poetas, de artis tas, de hom bros cuyo 
esp íritu  volase siem pre po r la olénv» 
región d é lo  ideal, sin m ancharse  e je  
las im purezas dol b a rro  terrenal; 
hom bros quo creyesen q u e  ol viento ; 
ouvía susp iros do nm or, quo las es
tre llas quo b rillan  d u ra  u le la noche 
son aliñas «pie nos contem plan desdo 
uu inundo más puro, quo las ondas 
dol claro  a r r o y o  ocultan  el cuerpo  id* 
lido  y vaporo/o  de sutil n e re id a , .... 
ría posible la vida? I«a sociedad  pa-' 
rocería una legión de  locos c o e d re -  
yendo  un m undo de (lolirios \' qui- 
m eras.

Y sin  em barco , el a rlo , con sus 
fantasías, con sus sueños, ¡cuántos 
ideales ha propagado envo lv iéndo los 
on la 'jal ma vestidura do sus esplén 
d idas formas! La H istoria nos lo do* 
m uestra con exactitud  irre fu tab le . 
S u p rim ir ol a rle  pagano, la Venus de 
Milo, el Apolo de Helvndoro, los pee- 
mns de i lomudo y llosíodo. los can 
tos do l’fndaro , y ol pagan ism o g r ie 
go lio existo; dad á la K oligiou c ris 
tiana catedrales suntuosas, de  alta- 
bóvedas, caladas o jivas y oaculluro i 
m arm óreas, templos en cuyo  in terio r 

! so eleva el incienso eu esposóos y 
rose «"i ol suave sonido de inspirada 
salmodin; presentad al croyen te  la 
poética im agen do la M adre de Dios 
llorando á su excelso h ijo , que , on - 
c lavado on la cruz, v ierto  sob re  el 
inundo o| bálsam o de su sonrisa  de ; 
perdón , y la fe se a g ra n d a , id nspíri 1 
h | si) r u d o  an te  tan sub lim e ornad o, 
y la rodilla se dobla ¡iislb 'H vam enbt 
para balbucear una o ración , IJuilad 
la poe-da que floLa «ni las religión*-:, 
presentadlas con fría desnudez, y la 
religión lio conm overá las concien
cias.

V osle poder do la belleza, que 
a rras tra  al hombro, que  lo im pone su 
ley' co no do ipólieo se ñ o r, se  hace 
ex tensivo  á lodo orden  do ideas: líer- 
va lites malí» la lídad Media con su 
(¿•ti/o/r inm ortal. M irabeau y Ihitdon 
destruyeron  los restos do  una so“ »n- 
ilnd decrép ita y co rrom pida , 
iilbi* -n ai m uedo por InJnV*» t nm ^Y  
l.*'"iw • i t*f| ,• •• altura!



palabra. Poro no siom |no  oí a rlo  lio -' 
írnoste ca rác te r p rog m siv o . A voces 
so refugia on lo* osoonibro?i do d«v 
rrn íd a  ig lesia vetusta 6 «lo fó t ic o  a l
cázar «lo linajudos blasono», y pro- 
loiule an im ar los restos inerm es do 
m u irla s  edades ni soplo v ital do tw 
gonio.

(jen fror.uoncia encarna  on RÍ falsos 
ideales y b rillan tes utopias; onloncos 
la vida roa!, la vida p rog resiva , lo 
oxolttyn «'» es por ól anu lada  cu la ru 
da lucha «pie «miro am bos so ompefia. 
Nuestra p a tria  p resen ta  un  viv iente 
cjom plo do esta verdad. 101 arlo  típ i
cam ente ospañol, la poesía nacional 
vivo «lo trad ic iones do Inyomlus; p«»0- 
tiza ol pasado, y nos lo baco am ar á 
fuerza do ,«recentárnosle ombolloci- 
do. AlSs ú til este arlo? ¿Moroco a p lau 
so-: NI corazón «pie s ien te , seducido 
l»or sus herm osas p in tu ras, proclam a
rá  sus g lo rias; ol ce reb ro  «pie disr.u- 
r re , «pío analiza , «pie razona lisam en
te, tal vez, aun respotándole , le te 
m erá com o á c o rru p to r d*« inudigen- 
cias y esclavizador do voluntados. 
C alderón, U»pe, ol «Impío do Kivas, 
Z orrilla; tal vez ostos «los más «pm 
ningún o tro , por hii i n m e d ia t a  
in f lu e n c i a  en nuestro  sig lo , «le
to n a  i m iren «;io; ta «csorrioiító r««iecio- 
naria  y pern ic io sa , mant«miond«> pe 
re tíne la do rada  loyomla del aspaftol 
fjTtijtifexco, invoneiblo on la lid , ,:*:«g- 
uán im e y soberb io , con esa altivez 
de raza nocida del reconocim iento  «lo 
una suprem acía sobro  todo pueblo y 
sobro todo hom bro. Z orrilla  y 01 «lu- 
ipie de Kivas re tra ta ro n  ol carácter 
español; pero, lejos «lo pres«mtnrlo 
cual e ra , s igu ieron  la com ún london- 

kc.ia, y , tem liondo un esposo velo so 
bro sus costum bros forocot, su s_-:m- 
lar incu ltu ra , su odio á lodo «. l**nño 
y progresivo  f J , poeliznr«m sus 
nrrogam úas, sus ansias bélicas, y, al 
can tar al Jtrror. ospañol, h icioron  «pie 
los siglos on quo ósto [I«»roc¡ó on bala 
su pujanza, re su rg ió m e  do sus coni
zas, y , desen tend iéndose  do los n e 
bros y  sang rien tos oua«lros «pie tan 

.osc.uraS ú|M>cafl p rosontan , las hmio- 
1 ron oh joto «lo ni lastra venoraoión. r«v 
*vÍ8li«*ndolas «le poético inislorio.
\[ Al com pás do loa arm oniosos v e r
sos do am bos vates ininorlaloa, ren a
cieron luchas, am o ra l, zam bras m o
riscas y tornoos; do nuov«> ol ai .auto 
cnútd apasiona»las trovas al p ie «le la 
osposa celosía, dofendiom lo á ostoca- 
das el paso por la obscura y «Ifwiorta 
calleja; «le nuevo chim aron con fmpo- 
tu y b izarría las c ris tianas lanzas con 
las cí mi Larras agarenas. NI gom o do 
Z orrillá  nos hizo sim pático  ol liberti
naje , oncarnám lolo on el caballornnco 
I). Ju an  T enorio ; la tiran ía  y la mons- 
tn iosiriad , bajo la figura «lo I). Podro j 
do Castilla.

Tal vez la m ágica bollo/a do tan a r - ! 
tf.it i cas 1 ficoionoa con tribuyó  á «pío 
ocharon raíces en ol alm a «Id pueblo 
ospaftol I«-s tom orarios onholos i>orpo-

tuados por Irculicioims sncularos. Abas 
consecuencias?¿A  «pul citarlas? Viv»*u 
on la m onte do todos. Kspaftn hasta 
h«»y d o rm ía  orgullos.! sobro  sus año
jos lau re les, escuchando la m elódica 
can tu ría  «l«j sus g lo rias «lo an taño .

¿« ju é  dobomoM lmc«»r en vista d«> l«» 
expuesto? Como a rtis ta s  am ar al pa
sado, «pie destila  poosía y es m an an 
tial iuagolnble de a rtís tica  iusp irn - 
cióii; com o hom bros p rácticos, como 
h is to riad o res , com o filósofos, como 
hom bros amanto?: le la lib ertad  y el 
p rogreso , osas dos «;oluamas do la r.¡- 
vilizucitm , debem os m ira r con recelo 
y á veces con odio  al pasado, obscu
ran tis ta  y tirán ico , no  escuchar ol 
cauto  do s iren as  «pío llenan «1o b ru 
mas n u estro  co rob re , voncor p re ju i
cios an tig u o s, ro m p er con la tra d i
ción, e te rn a  castrad o ra  do ouorgías, 
y acabar do una  voz con oso fantasm a 
heroico , siom pro lanza en ris tro  y 
salp icado p o r la san g ro  «le las bata  
lias, c roando  on su lu g a r ol tipo m«>- 
dorno  dol español «pie trab a ja  on las 
c iencias, las in dustrias y las a rte s , y 
Uno A la palestra , p o r todas a rm as, «d 
a rado  dol lab rad o r, la m átpdnn del 
fab rican te  y la p lum a dpi o b ro ro  in 
telectual.

- - T - —,fn«< Dn.Biro I ’íOúzla:
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EL ABSOLUTISMO SE VA (De El Resumen,5 (1.903),1

La revolución tantas veces iniciada y reprimida, = 
manifiéstase ya en Rusia,con toda plenitud,pujante,embra 
ve cida,arrolladora•

A nadie puede extrañar que el viejo y autocrático» 
imperio moscovita,se halle ahora desgarrado y maltrecho, 
ni que el caduco absolutismo,de que era aquél baluarte = 
último,se derrumbe con estrépito,en la imposibilidad de 
tapar ya las grietas que le cuartean por todas partes.

Lo asombroso es que esa sombra del pasado haya po
dido mantenerse hasta hoy enhiesta,sustrayéndose ol hu-= 
racán revolucionario que desde hace más de un siglo ruje 
en Europa entera,azotando hasta la raiz en que se asenta 
ba la organización política de los poderes personales.

Las agu-s del Canal de la Mancha pudieron mantener 
durante una centuria a la Europa cesarista de Luis XIV, = 
libre del contagio emancipador de Inglaterra,que con sus 
revoluciones del siglo XVII había asegurado para siempre 
su régimen representativo,su libertad intangible.Más —  
Rusia,no separada de la Europa occidental por ningún ac<̂ ' 
cidente geográfico importante,de esos que ejercen extra
ña, pero decisiva acción en el curso histórico de los puis 
blos,asombra que haya podido resistir inconmovible todos 
los sacudimientos revolucionarios que tienen su impulso 
inicial en la revolución francesa de 1 .7 8 9»

Tal vez esté la clave de este misterio en el fata
lismo resignado de la raza eslava,en su espíritu más « 
asiático que europeo,y,como tal,enervado por todas las » 
tradiciones,por todos los sueños,por todas las servidum
bres, por todos los respetos seculares.
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Pero no es posible resistir sute ese gran revolucÍ£ 
nario que se llama tiempo,más temible que Tostoy y Kro- = 
potkine con todas sus audacias,y aquél,a juzgar por todas 
las señales,ha decretado ya que deje de existir el anacro 
nismo de la autocracia rusa.

La fermentación liberal,que fue rápida en Occidente, 
mejor preparado por su más larga vida política,para reci
birla,hit necesitado 116 años para estallar en la patria » 
de los czares.

Esto era lógico,porque Rusia,pueblo semi-bárbaro * 
hasta el siglo XVII,venía muy rezagado en su evolución * 
histórica,para que pudiese caminar al unisono con las de
más naciones.

Pero,aunque con lentitud,ha caminado,y hoy ese pue
blo de siervos,no pide,exige que se le reintegre en la po 
sesión de la soberanía,que por derecho natural le corres
ponde •

Y todo el Imperio arde en lucha brutal,cruenta,aso
ladora.

La fusilería y la metralla de las tropas del antiguo 
régimen,las cargas de los cosacos,siembran la muerte entre 
la multitud;pero ésta,el pueblo herido,expoliado,humillado, 
en el vértigo de su furia,barre con dinamita a esbirros y« 
tiranuelos.

En Soja Peter'sburgo,en Moscou,en Odesa,en Varsovia,en 
todas las ciudades rusas,corre la sangre y estalla el in-« 
cendio,y truécanse en cuarteles y fortines las Universi-= 
dades y las fábricas.

Pero entre- la matanza y el estrago de hoy surgirá la 
luz de mañana.

En Rusia germina una gran idea,está naciendo un nue
vo régimen, una vida política y social más perfecta y hun»a
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y es ley fatal que todos los alumbramientos en la his-= 
toria sean dolorosos*

Las victimas que hoy perecen,aunque se cuenten por 
millares,son nada ante los millures de millones que se = 
redimirán en lo futuro del cautiverio que hoy oprime * 
las conciencias,anula las voluntades,ensombrece los cere 
bros,y deprime o destruye toda la vida material y moral 
con el r-égimen del látigo y los sombríos in^pace. de =* 
Siberia.

Para los que observamos por lo alto el movimiento 
ruso,es consolador,es hermoso,ver cómo la idea se abre- * 
paso una vez más en la historia, sin que basten a detener 
la los adelantos portentosos del siglo en pertrechos bé
licos, en medios materiales de defensa,con cuyo apoyo pr£ 
tendían muchos que no se podría en adelante romper el « 
Statu Quo de los poderes constituidos*

A pesar de ellos,a pesar de esa novísima teoría que 
diviniza a los fuertes y pretende dar como última palabra 
filosófica el brutal Vae Victis de 3reno,la razón y la = 
¿justicia se abren paso entre bayonetas,entre fusiles de = 
tiro rápido,entre formidables piezas de artillería*

Y la fuerza material rusa,con toda su pompa cesaria 
na,con todo su aparato aterrador o majestuoso de cruces y 
entorchados,uniformes y bandas,espadas y cañones,cede,se 
declara en fuga,porque ya no la sostiene el espíritu anti 
guo,porque hasta su médula está contaminada por la idea,» 
que avanza victoriosa,deteniendo hoy el brazo a las tro-* 
pas que van a fusilar a los sublevados,penetrando mañana* 
en los barcos de guerra,para que no bombardeen a los pue
blos rebeldes,infiltrándose más tarde en las oficinas del 
Estado,para detener el curso a las ruedas administrativas, 
que sostienen la autocracia con descarga de números y cár 
celes de expedientes,maniatando incluso a los sicarios po
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liciacos,que se cruzan de hombros ante los huelguistas o * 
pasan a engrosar sus huestes;es decir que toda esa máquina 
inmensa militarista,teócrata,burocrática y cesarista,se des 
compone por si propia,y por todas partes saltan sus rodajas. 

Es singular cómo se produce la historia política en « 
todos los países,y cómo desde la oltura del poder se manti¿ 
ne una ceguera,inaccesible a todas las lecciones del pasado, 

Nicolás II,como todos los Reyes absolutos,sigue el * 
eterno precedente:exterminar primero,reprimir más suave - = 
mente después,ceder luego tímidamente cuando ya los palia-= 
tivos son inútiles,y ser al fin arrollado por la oleada po
pular, perdiendo tal vez la corona,si no pierde también con 
ella la cabeza.

Una concesión reformista amplia,sincera y en oportuna 
sazón,evitaría rios de sangre.

Sin embargo,los gobernantes no se acuerdan de echar * 
agua hasta que la chispa se ha convertido en incendio,

Witte como representación de una política transaccio
nista, hubiera sido antes,útil para salvar el czarismo,Witte 
después de Trepoff,y aún conviviendo con él,es un recurso ■ 
baldío y candoroso.

El rescripto del czar ofreciendo la inviolabilidad de 
las personas,libertades de reunión,asociación,conciencia y 
palabra,y fiscalización del pueblo por medio de sus repre-= 
sentantes en los actos del gobierno, es sólo un compás de ejs 
pera,un simulacro constitucional,que el pueblo no ha acepta 
do como fin de sus aspiraciones.

De todos modos,el czar se postra por vez primera ante 
sus vasallos,e inaugura la serie de concesiones que han de 
barrer el régimen absoluto de la vida de los pueblos civild. 
zados.
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4

ARTE TRISTE (^evista Contemporánea 647(1*904)265-269 )•

Es preocupación de muchos ingenios la tristeza del = 
arte contemporáneo,y no dejan de plantearla o aludirla,con 
sentencias 6 burlas,desde la grave disertación de revista o 
Ateneo,hasta la crónica ligera y zumbona de periódico - = 
humorístico*

Síntoma general es para muchos;achaque de la ibérica 
tiesura y de nuestra oriental languidez,júzganla otros,y no 
hace mucho un poeta joven,Martinez Sierra,insiste sobre la 
misma en un brillante articulo publicado por la revista « 
Helios:

"Todas nuestras manifestaciones artísticas -dice- son 
graves y pomposas*La inspiración es para nosotros siempre ■ 
maestra,jamás amiga;baja solemnemente a visitarnos,severa-* 
mente armada cual Minerva,regiamente vestida como Juno,so-= 
beranamente hermosa como Venus;siempre diosa,nunca mujer".

Y más adelante añade:
"Nuestro arte gallardo,señoril,digno de héroes,ha sido 

y es hermoso;pero le falta para ser alegre un elemento hu-= 
mano.Posee la majestad y anda necesitado de ligereza;sabe * 
el amor,ignora la galantería".

Verdad es todo esto,pero no toda la verdad.Cierto que 
nuestras condiciones de raza y aun nuestro idioma pomposo y 
rotundo son opuestos a la risa libre e ingenuamente alegre, 
y al mariposeo del espíritu en busca de jovialidades frí- * 
volas.

Pero la causa es más honda.Dado el cosmopolitismo * 
actual,no puede aislarse a un pueblo para explicar su arte 
de hoy;y menos aún si el pueblo tiene tan menguada origina
lidad artística como la España de los últimos siglos,conde
nada a seguir su marcha por los surcos que países de más * 
mentalidad abrieron al pensamiento humano.
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El arte moderno es triste;pero no sólo el arte español, 
sino el arte universal,porque triste es la vida que le engen 
dra.

En el trajín diario de nuestra sociedad vertiginosa,en 
la fiebre creciente de la lucha por vivir,la multitud trabaja 
y goza,sufre y ríe,todo al vapor,con la regularidad mecánica 
y la ciega inconsciencia que requiere su condición de máquina 
de carne.Pero no es ya esta masa popular,como fue en la •' j* 
infancia de los pueblos modernos,la cantera de que brota la 
producción artística,anónima y espontánea.Están muy lejos los 
romanceros llenos de virilidad por estar llenos de fe.Ahora = 
el arte es patrimonio de una minoría,y, al hacerse aristocrá-** 
tico,se hace pensador.De aquí su nostalgia,su malestar,su «  
enervamiento•

Cuando la vida estaba regida por principios de unidad 
emanados del dogma inalterable;cuando no se vislumbraba más 
filosofía que el escolasticismo,más moral que la cristiana, 
más código social que le Evangelio,ni más arte que el ence
rrado en grandiosa síntesis por las catedrales góticas,el 
espíritu poseía un sólido punto de apoyo,y descansaba en él 
sin dudas ni flaquezas.

Hoy la vida intelectual,por un proceso lógico de evo
lución, ha adquirido una complejidad enorme,y el pensamiento 
moderno es como océano tumultuoso donde olas encontradas se 
combaten.

Roto el equlibrio entre la teoría y la práctica de la 
vida;ondulante,movedizo y remoto el ideal que sirve a ésta 
de norma,el espíritu siente,de manera alternativa,los furo
res y los desmayos,la desesperación y el abatimiento de « 
quien cree tener en su inteligencia la palanca de Arquímedes 
para remover el mundo,y,al ir a emprender la ciclópea labor, 
no halla ni sostén firme para aquella,ni vigor en su volun-= 
tad,ni calma en sus nervios.
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Y este desequilibrio de la vida no puede menos de re-= 
percutir en el arte,puesto hoy al servicio de las aspiracio
nes más diversas que asltan a aquélla.

El artista de antes veía,sí,el dolor sobre la faz de = 
la tierra;pero el dolor le parecía justo castigo a los peca
dos del hombre,y templado por la misericordia de Dios que en 
otra vida le esperaba.Además,elevado 3 la concepción de lo = 
eterno,miraba con desdén lo terrenal,y podía hacer materia » 
de burla lo que es actualmente asunto de duelos.

Asi,le era lícito reir con Quevedo ante las ruindades 
del dómine Cabra,ante la demacración y la bambolla de Tina - 
sociedad famélica,y aún ante el lúgubre espectáculo del ver
dugo y la horca.

No ignoraba el artista que el sufrimiento y el placer 
no se reparten con equidad en nuestro planeta;pero,respetuo
so con el hecho de las castas sociales,juzgaba legítimo que 
el trabajo del siervo permitiera holgar al señor,y que los * 
de arriba monopolizaran el bienestar a costa del hambre y la 
miseria en los de abajo*

Aún el artista revolucionario limitaba siglos ha su = 
aspiración demoledora a muy pocas materias,y,con fe en las » 
demás,podía lanzar la carcajada homérica de Habelais o de * 
Cervantes contra un ideal decadente,como el ideal caballerea 
co satirizado en Gargantúa y Don Quijote.

Pero desde que el arte,a la par que el pensamiento,se 
emancipa de la férula clásica,corre sin brida por todos los 
campos;y,oyendo con atención generosa las quejas de los = 
oprimidos,el malestar de los descontentos,los escrúpulos,su 
tilezas o rebeldias de los espíritus analizadores contra la 
organización de la sociedad en sus órdenes más varios,forz£ 
sámente ha de hacerse pesimista al sondear con mirada pro-* 
funda el fondo atormentado de nuestra sociedad,convulsionada
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por dolores nuevos,por aspiraciones difíciles y por la mayor 
consciencia de sus antiguos males0

Por eso también los pueblos como Italia y España,en = 
que el sol ríe,y las flores y los pájaros alegran el alma = 
con notas de color,perfumes y gorjeos,abandonan el cetro de 
las artes a los países del Norte,cuyas brumas atmosféricas = 
armonizan bien con las brumas espirituales que agitan el pen 
semiento contemporáneo*

Negación y protesta:he aquí el sentido de este arte,en 
sus más varias direcciones#

Negación y protesta en el fondo contra la sociedad,y ■ 
en la forma contra los antiguos cánones estéticos,palpitan = 
en el romanticismo,que,exaltando el ideal hasta el vértigo,= 
creó una generación tétrica y soñadora;en el naturalismo,que, 
convirtiendo al elemento fisiológico en suprema ley de huma
nidad, cegó las fuentes del goce ideal,basado en la ilusión;» 
en la escuela de Tolstoi,que,con su místico ensueño de . *
altruismo absoluto,exige al hombre rigideces de eremita;en ■ 
las abstracciones dramáticas del simbolismo ibseniano,que » 
mina en sus cimientos todos los organismos sociales de hoy.

Negación y protesta,no ya contra la sociedad,sino con
tra la naturaleza misma,refleja el decadentismo al encasti-» 
liarse en su torre de marfil,ajeno a todo influjo externo, * 
para depurar exquisitamente sus más refinadas impresiones = 
artísticas.

¿Qué se hizo de aquel plácido y risueño que atemperaba 
los dolores de la realidad? -suelen preguntarse muchos-,¿Qué 
de la juventud bulliciosa,despreocupada,con quien confia en 
su fuerza;irreflexiva y gozadora,que afirmaba con sus actos 
en toda ocasión la alegría de vivir?

Huyeron ambos,es dolorosa verdad;pero huyeron porque » 
el medio social les creó un ambiente malsano;porque al zambu 
llirse la juventud de lleno en la vida,con más cultura . »
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intelectual y mayor espíritu crítico que en otro tiempo, ■ 
pero con menos fe,la halló árida,injusta,y a veces despre
ciable.

En esa cerrazón sombría,de que el arte es reflejo, = 
hasta el amor,perfume de las almas,poesía de la existencia, 
perdió la frescura ingenuamente picaresca que supo revestir 
en los sabrosos dezires del Arcipreste de Hita,y la nota = 
tiernamente apasionada del idilio entre Calixto y Melibea,* 
para degenerar en espasmo patológico de raza histérica,como 
aparece en las novelas de Zola y de su numerosa falange,más 
o menos afiliada a su credo literario.

Táchese cuanto se quiera de fúnebre a la juventud in
telectual que ha de fijar la orientación del rrte futuro, « 
mas para equilibrar su humor sería preciso antes equilibrar 
la vida.
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Darwin, titán del pensam iento, profeta d é la  ciencia, tan to  de la  
hum anidad, es ta l vez el hom bre que ha abierto más hondo surco en 
la  m entalidad contem poránea, el renovador más audaz y  poderoso, e l 
que. ha producido la  más sólida y  transcendental rovolución del si* 
g lo X IX , con ser éste el siglo de las grandes, las sacrosantas rebeldías.

Porque las revoluciones más firmes y duraderas, no ton  las que 
m udan la constitución de ¡os Estados, sino las que transform an la orlen* 
tación de los espíritus. Aquéllas, producto de coacciones exteriores, 
vengan de abajo ó de a rriba , suelen modificar sólo la opidermis de las 
sociedades, dejando virgen su estructura. Las que ahondan en la  mé* 
dula  social son esas otras: las que tienen como arm a la idea, como cam 
po de combate, íntim o y  callado, el fondo de la concioncia in d iv idua l.

Darw in, hom bre catapulta  y  hombre genesíaco á un tiempo mismo, 
destruyó todo un mundo; pero creó tam bién un mundo nuevo. Su g a rra  
de león borró de un golpe rudo, áureas leyendas, sentim entales ficcio
nes, vanidosos antropocentrism os, azulados lum inares do ilusión y  
fantasía, pero en cambio abrió á la inteligencia hum ana horizontes v a s 
tísimos y  grandiosos, y , nuevo Prometeo, robó una chispa de fuego ce
leste para ilum inar al hom bre en el camino de la  verdad.

No fué el sabio que introduce innovaciones en la m ateria de su  es- 
pecialismo, sino el genio enciclopédico y  creador, el Jehovah laico que 
a lte ra  las leyes de la  gravitación intelectual y forja el eje nuevo, én 
torno del cual ha de g ira r en adelanto el planeta Ciencia: ese eje se

llam a la evolución, alm a del m undo, ley del progreso, forma renova
dora de la  v ida universal.

Esta buena nueva , predicada en los dominios de los Ciencias N atu 
rales, ha reporcutido con eco sonoro y  triunfal en las esferas de la  Bio
logía, la Filosofía, la Sociología, la Historia, la  L ingüística, la  L ite ra 
tu ra , ol Arte, todos los conocimientos humanos, á  los que ella  ha dado 
baso novísim a de sustentación y  desarrollo.

Las semillas del transformismo darwinista, lanzadas á todos los 
vientos, han germinado en los cAmpos de todas las ciencias, producien* 
do y a  lozanaB flores y sazonados frutos.

Cifléndome á la H istoria, que por razones profesionales, ha de in te
resarm e más especialm ente, el evolucionismo ha ensefiado que la  H u
m anidad no cam ina á  saltos; que las transformaciones de los pueblos 
no son obra aislada de personalidades descollantes, príncipes ó cau d i
llos, sino labor continua, colectiva y  anónima, en donde todos los hom 
bres colaboran con su grano de arena, pues hasta las llam adas revolu
ciones no son trepidaciones bruscas, sino movimientos preparados por 
un  largo ó intorior proceso evolutivo; que la v ida social, como las for
maciones geológicas, es producto de fuerzas infinitamente pequeñas, 
acum uladas por todos los seres en acción lenta y  solidaria. El evolu
cionismo ha roto la cristalización histórica, mostrando que el m undo  
marcha sin detenerse un paso, por un continuo devenir en los v idas y  
en las ideas; que en lo aparentem ente definitivo germina un algo nuevo 
reservado al porvenir, y  que el suelo donde cada generación fija la 
planta, es sólo un  peldaño en la etcala in fin ita  de los siglos.

La Academia Médico-Escolar valentina, al rendir á Darwin este ho
m enaje, único en España, con ocasión de su centenario, ha dado m ues
tr a  notabilísim a de su am or á  la  ciencia, su culto i  los ideales p rog re
sivos, su veneración al genio, su ansia de luz, su conciencia indepen
diente y  em ancipada.

José Deleito t  Pihuela.



El AISLAMIENTO DE ESPAÑA EN El PASADO 
T EN El PRESENTE O)

por José Deleito y Piñuela. 
C a t e d r á t i c o  de  la  Univers idad  de Valencia .

I
De antemano os pido perdón por el des

encanto que he de produciros a mi pesar. 
Ni soy político militante, ni estoy habitua
do a examinar las cuestiones de actualidad

( I )  C onfe re nc ia  dnda  en  el C ircu lo  Ins truc t ivo  
R eform is ta  d e  Valencia  el 17 de  M arzo  de IUI5.

que más pueden interesaros. Debí rehusar 
I el Inmerecido honor de dirigirme a vos- 
. otros. Pero fui débil ante la cariñosa y 
' persuasiva insistencia de vuestro ilustre 
| presidente D. Juan Bartual. No supe ne- 
¡ garme, sin parecer descortés con este que- 
i rido amigo y compañero. Y aquí estoy,
! lleno de gratitud a cuantos me hacen la 

merced de escucharme. Ni siquiera puedo 
ofreceros rasgos de elocuencia verbal, que 
no tengo la dicha de poseer; y habréis de 
conformaros, si no abandonáis el salón, con 
unas deshilvanadas cuartillas acerca de un 
rasgo de nuestra psicología nacional, que 
nos caracterizó fuertemente en el pasado, 
y no deja de ser también peculiar'en nues
tra  vida cíe hoy. Me refiero a la tendencia 
a vivir aislados y de nuestra propia sustan
cia, odiando todo lo extranjero, sustrayén
donos a las corrientes generales del mundo, 
teniendo a gala el constituir, en muchos 
respectos, la consabida excepción de E u
ropa.

II

Pero, ¿cómo?—se dirá —; ¡llamar a E s 
paña enemiga del extranjero, cuando el 
extranjerismo es una plaga nacional! Si 
aquí nuestros elegantes necesitan el taylor, 
que los vista a la moda inglesa; las damas 

• son esclavas del figurín parisién; las r e 
uniones son five  o c lo k  o garden par/y;  los 
juegos, el bridge  o el bacarrat; los depor 
tes, el lawn-tennis o el fo o t ball. Si aquí 
se comen platos franceses, redactados en 
francés; se bebe cerveza de Baviera; se 
riza el bigote a lo kaiser; se oye música 
germana o rusa; se bailan valses vieneses; 
se veranea en Biarritz, Ostende o Monte- 
cario; se educa a los hijos en pensionados 

j extranjeros, donde aprenden a olvidar la 
i lengua castellana y a despreciar su propio 
I país. Pero ¿qué más? ¡Si vienen de fuera 

de España los capitales que explotan nues
tras riquezas mineras o agrícolas, los In
genieros que dirigen nuestras fábricas, los 
operarios que montan los talleres; si son 
extranjeras nuestras líneas de ferrocarriles 
y tranvías, y en gran parte lo son nuestra 
Banca y nuestra gran industria; si es pro

verbial en los españoles hablar m a l de 
E spaña! •

Sí; todo eso es cierto; pero no excluye 
que también lo sea el espíritu reconcen
trado y tradicionalista, y el horror a lo 
exótico.

El extranjerismo exagerado, ridículo a 
veces, que exalta todo lo transpirenaico, 
aun lo malo, y desprecia todo lo nacional, 
aun lo bueno, es aquí mero capricho super
ficial de una minoría snob  y sin sustancia, 
que vive en un ambiente artificioso de fri 
volidad cosmopolita. Integran el grupo 
aristócratas de abolengo y burgueses rica- 
clíos, para quienes la extranjería es señal 
de distinción. Pero es un movimiento ligero 
y a flor de piel, que no pasa del barniz del 
buen tono, y sólo se paga de exteriorida
des brillantes, sin calar al fondo de las 
cosas.

Estos mismos Idólatras de! extranjero, 
pasarán de largo ante la formación del 
firme carácter personal, la iniciativa em
prendedora, la solidez y verdad del gobier
no constitucional y parlamentario, que dis
tinguen a Inglaterra; ante el espíritu libé
rrimo, hondamente universal y humano, 
propio de Francia; ante la tenaz laboriosi
dad, la fuerte disciplina social y la solidez 
de métodos científicos, que caracterizan^ 
Alemania; ante las costumbres dulces, la 
higiene, el confort, el respeto a! prójimo 
en su persona y su conciencia, y el enorme 
desarrollo de la educación y la cultura pú
blicas, peculiares de los países del N orte.

III

La masa pueblo ha sido aquí siempre hos
til y refractaria a todo lo que burlonamente 
llama cosas de ex tran jís.

El extranjero que nos visita—salvo cuan
do se dirige a Centros oficiales o a perso
nas de especial cultura—no halla entre 
nosotros la acogida cordial y hospitalaria 
que otras naciones le dispensan. De anti
guo gozamos bien ganada fama de repeler 
al tu ris ta .

Las bellezas naturales o artísticas de 
nuestros paisajes, los abruptos picachos 
norteños, las feraces costas cantábricas o



gallegas, las risueñas vegas levantinas, los 
voluptuosos pensiles andaluces, nuestro 
cielo y nuestro so l—espléndidos regalos 
para un septentrional—, la pompa majes
tuosa y la unción mística de nuestras vie
jas catedrales, la filigrana polícroma de 
nuestro arte musulmán, único en el mundo; 
hasta el encanto pintoresco de nuestra le
yenda de toreadores y bailadoras; todo ha 
contribuido siempre a que muchas gentes 
de fuera nos visiten. Los españoles, ni aun 
por especulación y lucro han pensado en 
rodear al viajero de las comodidades nece
sarias, que tan gratas hacen las travesías 
por los demás países de Europa.

En pleno siglo xix, sólo hallaba el ex 
tranjero, para albergue de su ruta, míseros 
mesones como los del tiempo de Cervan
tes, donde toda incom odidad tiene su  
asien to; y por medio de locomoción, des
vencijados carromatos, arrastrándose pe
nosamente por descuidadas carreteras, en
tre  nubes de polvo, siempre en peligro de 
topar en un recodo con alguna partida de 
bandoleros, trabuco en ristre. Aun en la 
actualidad, nuestros ferrocarriles tienen 
reputación de lentos e incómodos, y nues
tras fondas hace muy poco tiempo que han 
empezado a adquirir aseo y confort.

Al vulgo español, en presencia de un ex
tranjero, sólo se le ocurren estas dos cosas: 
o reirse de él, porque, naturalmente, chapu
rrea el castellano, llamándole franchute  
(para el vulgo todo traspirenaico esfra n  
chute, aunque haya nacido en las estepas 
del Ural); o, si es posible, sacarle bonita
mente al m ister  las libras esterlinas, dán
dole gato por liebre, porque para eso es 
m is te r  y para eso ha venido a España.

Nuestro paeblo es el que menos viaja 
de Europa, y por eso quizás es uno de los 
más incultos, de los más rutinarios, de los 
más estrechos de espíritu, de los más into
lerantes; pues sólo la perspectiva de me
dios sociales diversos, el choque de ideas, 
tradiciones y costumbres divergentes, es 
lo que puede desvanecer prejuicios, y dar
nos flexibilidad y simpatía comprensiva 
para lo que no es nuestro. Ya en la época 
austríaca, el célebre italiano Paolo Tiépo- 
lo, que nos visitó, distinguía a los españo

les en dos grupos: los que habían viajado 
y los que no; expansivos los primeros, 
hoscos y cerriles los otros.

Nuestros com erciantes castizos siguen 
creyendo que e l buen paño  en e l arca se  
vende  (refrán harto característico  de la 
psicología nacional), y no se molestan en 
propagar por otros países sus mercancías, 
como hacen febrilmente ingleses y alema
nes. N uestros intelectuales apenas salen 
del rincón peninsular.

Durante muchos años, España ha sido la 
única nación del concierto europeo que 
jamás intervenía en Congresos científicos, 
en Exposiciones universales, en Asambleas 
cosmopolitas de cualquier orden.

IV

¿Es esto patriotismo? Más bien diríamos 
que es caricatura del noble sentimiento 
patriótico.

Los franceses tienen fama de chauvins. 
Los alemanes hacen de la patria un culto 
idolátrico, impuesto, espada en mano, por 
el Gobierno teutón, hasta coartar al profe
sor y al periodista en sus iniciativas de 
opinión libre. Ese culto, como el del Moloch 
fenicio, está vertiendo sangre a torrentes 
por todo el orbe en estos días de locura 
macabra — que presenciamos estrem eci
dos—, mientras las tropas del Kaiser en
tonan su orgulloso himno de dominación 
universal: ¡Alemania sobre todo!  ¿Qué 
hablar del patriotismo japonés, después de 
la epopeya de Port-Arthur? Aún hoy, al 
sham uray, noble y puntilloso, le basta para 
morir, abriéndose él vientre con su sable, 
el haber cometido una leve infracción, que 
le desconceptúe lo más mínimo ante sus 
conciudadanos.

Pero  Francia, y Alemania, y el Japón, 
han fortificado a su patria sin aislarse de 
los demás países; antes, al contrario, estu
diándolos a fondo, para apropiarse cuanto 
de útil hallaran en cada uno.

El amor a la patria es, ciertam ente, una 
alta virtud cívica; pero no debe entenderse 
por tal el tradicionalismo ciego, que tien
de a perpetuar todo lo propio, aunque 
sean vicios y errores nacionales, disfra



zándolos con piadosos eufemismos; sino la 
noble aspiración de curar los achaques y 
remediar los defectos del país nativo, po
niéndole a tal altura, que propios y ex tra
ños le rindan con justicia admiración y 
acatamiento.

No ha sido ésta, sin embargo, la mani
festación habitual de nuestro, decantado 
españolismo. Con harta frecuencia, el no
ble pabellón patriótico encubre esas mer
cancías averiadas que se llaman rutina, 
pereza, misoneísmo, atraso, Ignorancia y 
odio al progreso, que es esencialmente 
cosmopolita.

Debemos combatir ese falso españolis
mo, porque 'ha paralizado las más saluda
bles reformas, y nos ha mantenido durante 
siglos en estancamiento estéril, inficionados 
por malsanas tradiciones, aislados y pre
venidos contra todo extraño influjo; porque 
ha sido la piedra angular de nuestras de 
cadencias, y la causa de que tan rezaga
dos andemos en la marcha que siguen los 
pueblos más cultos.

V

No en todas las épocas fuimos así.
España, en la Edad A ntigua, estuvo 

abierta a todas las corrientes de civiliza
ción que sucesivamente surcaron el Medi
terráneo, y fué uno de los países que pri
mero, y de manera más honda, se asimila
ron la civilización romana.

En la Edad Media, nuestra península 
recibió, amplia y libremente, las influencias 
orientales en ciencia, industria, arte, lite 
ratura y filosofía. Los reyes más ¡lustres, 
como Alfonso X, tomaron por colaborado
res en sus empresas a mahometanos y ju
díos. Desde el siglo xu, penetró aquí a to 
rrentes la savia francesa (traída por los mon 
jes de Cluny y por los trovadores proven- 
zales), que renovó nuestra poesía, nuestra 
arquitectura, nuestras instituciones, nues
tras costumbres y hasta nuestras fiestas.

España fué quizás el país que primero 
recibió en su seno el Renacimiento, del 
siglo xm al xv, influida por los pintores 
flamencos e italianos, por los legistas de 
Bolonia y P arís , por el humanismo de 
Roma y Florencia. Nuestro Alfonso V de

Aragón cortipetía con los Médicis en ro
dearse de sabios y poetas italianos. La 
Corte de Juan II de Castilla vivía bajo los 
auspicios del Dante y Petrarca. Los Reyes 
Católicos traían bajo su protección profe
sores extranjeros, y enviaban maestros de 
España a otras naciones. La mayor gloria 
científica de esta región, Luis Vives, pasó 
su vida en París, Brujas y Lovaina, nu
triendo su espíritu con ajena filosofía, a 
la vez que formaba la suya propia.

VI

Pero todo cambió desde el siglo xvi. La 
Casa de Austria, que en el orden exterior 
siguió una loca política centrífuga, arrui
nando a España con lejanas y quiméricas 
empresas, fué, por singular contraste, la 
que nos incomunicó espiritualmente con 
Europa.

Ella fomentó en nosotros un orgullo pa 
triótico pueril, alentando el espíritu estre
cho, hostil a innovaciones y a influjos exó
ticos, latente en el alma de la raza, y pro
pio, de nuestra enriscada orografía. Desde 
entonces hasta hoy, es esa condición la 
más típica del alma española. Como tal, 
se refleja en crónicas y romances, en c o 
medias y sermones. Late hondamente en 
toda nuestra literatura clásica.

Un castellano viejo de hace tres siglos, 
aunque perteneciese al más humilde abo
lengo, no hubiera cambiado su castizo ori
gen por la más linajuda prosapia ex tran je
ra. V es que, desde niño, le inculcaron la 
idea de que España era el país por exce
lencia, la tierra predestinada por Dios 
para las grandes hazañas, el baluarte in
quebrantable del catolicismo, la nación 
predilecta del cielo.

El Duque de Rivas, que de tan maravi
lloso modo encarnó en sus obras el espíri
tu romancesco de la España dorada y le
gendaria, hace decir, en uno de sus famo
sos romances históricos, al viejo Conde de 
Benavente, refiriéndose al francés Duque 
de Borbón:

«... llevándole de ventaja 
Que nunca jamás manchó 
La traición mi noble sangre,
Y haber nacido español.»
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He aquí una frase que retrata  de mano 
f  m aestra la vanidad nacional, nuestras e ter

nas y típicas arrogancias.
El ser español era todo para nosotros.

’ Caían en Rocroy y en Montesclaros nues
tros viejos tercios, vencidos y aniquilados 
por flamencos, franceses y portugueses, 
poniendo el más triste epílogo a su brillan
te  historia, y, sin embargo, seguíamos ha
blando de nuestra invencible in fan tería , 
que reyes ambiciosos y políticos ineptos 
habían hecho desaparecer estérilmente, 
en campañas insensatas.

Los avances de la Reforma protestante 
en Europa, alarmando nuestro catolicismo 
secular, consumaron nuestro aislamiento 
con el mundo. España cerró a piedra y 
lodo sus puertas a los extranjeros, temero
sa de que por sus junturas penetrasen 
vientos de rebeldía política o religiosa. 
La Inquisición perseguía a los comercian 
te s  del Norte que abordaban a nuestros 
mercados levantinos, y contribuía de tal 
suerte a la ruina de nuestro tráfico. Feli
pe II, personaje representativo de su país 
y de su época, en la célebre pragmática 
de 1 5 5 9 , dictada en Aranjuez, prohibía a 
los profesores españoles que fueran a en 
señar al extranjero, y a los jóvenes de 
nuestro país que concurriesen a los cen
tros docentes de otras naciones.

Es verdad que entonces era grande 
nuestra comunicación con el mundo, por
que representábamos importante papel en 
la política de Europa; pero las relaciones 
externas, manifestadas en guerras conti 
nuas y en negociaciones diplomáticas, no 
eran obstáculo para la incomunicación en 
lo más íntimo y hondo: en los usos prácti
cos de la vida y en la orientación de los 
espíritus. Podían devastar nuestros solda
dos las más bellas ciudades de Flandes e 
Italia; esto no ponía en riesgo la inaltera
bilidad de dogmas, tradiciones... o rutinas. 
Pero una comunicación muy activa de cos
tumbres e ideas, hubiese podido acarrear 
contagios peligrosos para las esencias in
mutables de nuestro vivir.

Los extranjeros que nos visitaban, que
daban absortos por nuestro increíble atra 
so. Los españoles ca stizo s  nunca se ba

ñaban; el agua les causaba susto, quizá 
por ser las abluciones prácticas musulma
nas y judias; y el tra to  de nuestras muje
res con extranjeras damas, parecía un pe
ligro para aquella virtud espantadiza y 
aquel honor vidrioso de nuestras donce
llas — mitad monjas, mitad odaliscas—, 

.exaltados por las obras de Calderón y 
Lope.

Cuando Felipe II emprendió su viaje a 
Inglaterra, para unirse en matrimonio con 
la reina de aquel país, María Tudor, algu
nas damas de nuestra C orte, que formaban 
parte de su séquito, se negaron a presen
tarse  en el palacio de la reina María, di
ciendo que «las inglesas eran de mala con
versación». Y es que había un mundo de 
distancia entre aquellas mujeres del Norte, 
educadas libremente, y las nuestras, míse
ras esclavas, condenadas a reclusión y ais
lamiento.

Para muchos de nuestros venerables an
tepasados, que temían del extranjero la 
propagación de doctrinas heréticas y co
rruptoras, hubiera sido el ideal más bello 
la realización de esta frase, brutalmente 
estacionaria, del filósofo chino Lao-Tseu:

S i  otro  re ino  se  ha llase fren te  a l mío, 
Y e l canto de lo s  g a llo s  y e l aullido de  
lo s  p e rro s  se  oyesen d e l uno a l  o tro , m i  
pueblo  llegarla  a  la ve je z  y a la m uerte  
sin  haberle visitado.

Los judíos y los moriscos, aparte de sus 
diferencias religiosas con los cristianos  
v iejos, eran en cierto modo ex tra n jero s, 
y nada importó que fuesen las principales 
fuerzas vivas sustentadoras del país. Con 
su expulsión se arruinaron las ciudades y 
los campos, huyeron las industrias, y la 
despoblación consumó la ruina.

VII

España, aislada así de todo el mundo, 
ignorante de cuanto se pensaba y cómo se 
vivía más allá del Pirineo, se encastilló en 
sus románticas quimeras, detuvo su mar
cha, se paralizó, se atrofió, y estuvo a 
punto de sucumbir.

El siglo xvi había sido en toda Europa 
un siglo de fiebre teológica, de exaltado y 
furioso fanatismo. Católicos y protestan



tes  habían vertido por igual la sangre a 
torrentes. Pero desde el siglo xvn el mun
do hizo crisis. La paz de W estfalia con
virtió en hecho consumado la libertad re 
ligiosa, y sancionó el libre examen, al que 
debemos la emancipación de la ciencia. 
La política se hizo más flexible y positi
vista. Las aspiraciones económicas preva
lecían ya sobre las intransigencias dogmá
ticas. Inglaterra y Holanda se ocupaban 
ante todo en la colonización y el comer
cio. Francia reconstituía sus fuentes de 
riqueza interior con Enrique IV y Luis XIV, 
y el primero de estos reyes proclamaba 
como ideal el que todo francés pudiese, 
los domingos,.echar gallina en el puchero.

La Filosofía extranjera sacaba el pen
samiento de los viejos cauces teológicos y 
abstractos, por los que había corrido hasta 
allí. Bacon creaba el método experimen
tal y analítico, basando la ciencia en la 
realidad y la observación. Locke preludia 
ba las doctrinas democráticas modernas.

España, sorda y ciega a esta renovación 
universal, seguía nadando contra la c o 
rriente, sin otra aspiración que la irreali
zable anidad católica, luchando en des
comunal cruzada contra media Europa, 
arruinándose y desangrándose .sin fruto; 
pero con profundo desprecio hacia los 
bienes materiales, que se procuraban otros 
países; ajena a los nuevos rumbos que 
seguían en ellos los espíritus.

Con el alma encendida por místicos 
arreboles de la lejana ciudad de Dios, bas
taba para nuestra carne mortal el susten
to exiguo de la sopa boba frailuna, que no 
había de faltarnos, pues España era ya un 
Inmenso convento.

Como el hidalgo de la Mancha, caímos 
cara al cielo y lanza en ristre, víctimas de 
un idealismo generoso, pero suicida.

Nada más desconsolador, más sombrío, 
que el cuadro que ofrecía nuestro país al 
finalizar el siglo xvu. España parecía he 
chizada, como su rey Carlos 1 1 ; y a rras
traba una existencia dolorosa, triste, ané
mica; falta de hombres, de ideales, de 
libertad, de ciencia, de luz; amedrentada 
por la suspicacia vigilantede la Inquisición; 
despoblada y empobrecida; reemplazando

el alegre rumor de fábricas y talleres por 
el lúgubre tañido de las campanas monás
ticas, que parecían doblar por la nación 
española.

Todo anunciaba que España iba a morir, 
por su fatal empeño de aislarse del mundo, 
alzando entre ella y el resto  de Europa 
una muralla más alta que los Pirineos. 
Pero ¿qué importaba? Se hallaba al fir. 
sola, sin odiosos huéspedes; había purifica
do la raza de toda huella luterana o judía, 
en las hogueras del Santo Oficio; y aun 
que reducida a un puñado de hombres an
drajosos y famélicos, que apenas hallaban 
tierra para fijar su planta, considerábase 
feliz con haber sacado a flote la integri
dad de su tradición, orgullosa con llamarse j
hija de Pelayo y del Cid. Por eso, cuando 
la fatalidad consumaba su obra despobla
dora, decíase en uno de los autos de fe: 
*¡Grande E spaña, que, a m edida que se  
despuebla, va llenando e l Cielo de sa n 
tos y el Infierno de condenados/»

VIII

Cuando nuestra Patria se echó en b ra
zos de los Borbones, como náufrago que 
teme por su vida, no lo hizo sin evidente 
disgusto, celosa por los fueros de su espa
ñolismo, que se diluía y eclipsaba entre la 
balumba de usos, modas, ideas y planes 
de gobierno importados de Francia por 
Felipe V, el cual nos impuso desde el sis
tema tributario hasta la casaca, el espadfa 
y la peluca.

Nuestros pensadores casticistas, y a la 
cabeza de ellos el insigne Menéndez Peia- 
yo, han abominado del siglo xvm , por ser 
el siglo más extranjerizado de nuestra his
toria, porque en él duerme el genio nacio
nal, copiando servilmente toda clase de 
exotismos de Francia o Italia; porque nos 
gobiernan políticos y hacendistas extran 
jeros, y se legisla a la francesa (ejemplo, 
la ley sálica), y se establece el cen tralis
mo francés, que absorbe nuestra variedad 
regional; y generales franceses dirigen y 
organizan nuestro Ejército; y cantantes 
italianos triunfan en teatros y cámaras re
gias; y la Corte es un plagio de Versalles; 
y nuestro arte remeda la fría y meticulosa



reglamentación del clasicismo francés; y 
.¿nuestra vida y nuestro pensamiento, como 
“nuestra indumentaria, se regulan por el 

último figurín , venido de París o de Ná- 
poles.

Tal prevención no es justa.
Los Borbones quizá desnaturalizaron a 

España;pero sólo así,con bruscas importa
ciones, pudieron salvarla; porque todo en 
elia había hecho bancarrota; porque era 
un organismo atrofiado y enteco, que sin 
la trasfusión de la sangre francesa, enton
ces exuberante de vitalidad, hubiera lle
gado a la ruina definitiva. ¿Y será cuerdo 
que quien está a punto de ahogarse, ponga 
reparos a la nacionalidad del que le tiende 
una mano salvadora?

Por eso, como ha dicho vuestro jefe 
D. Melquíades Alvarez, con su elocuencia 
habitual, la obra de los Borbones es uno 
de los más nobles esfuerzos realizados 
para la regeneración de España, para su 
incorporación a las corrientes de la vida 
europea.
r  ¿Por qué fracasó? Porque toda aquella 

-oleada reformista sólo fué comprensible 
para una élite de los más cultos: resbaló 
por la corteza del país; pero no caló a la 
roca viva del alma nacional, que era be
rroqueña pura para cuantas mudanzas vi
niesen a alterar sus normas y sus prejui
cios seculares.

Así, las reformas de Carlos III, desde 
las políticas y religiosas hasta las de se 
guridad y ornato público, inspiradas en las 
tendencias nuevas de su siglo - e n  el filan- 
tropismo y en el filosofismo, que corrían 
ya por toda Europa chocaron con nues
tras arraigadas preocupaciones. No fue
ron populares, porque pugnaban con nues
tros usos, y llevaban marcado el sello del 
extranjerismo.

La Universidad de Salamanca, antro 
huero de hinchadas fórmulas escolásticas, 
protestaba de que se introdujese la cien
cia de Newton, por se r-d e c ía  —novedad  
peligrosa, sugerida tal vez por e l dem o
nio para perder las almas.

El pueblo, que había sufrido impasible 
todos los despojos y todas las humillacio
nes, estallaba furioso en un motín, porque
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el ministro Esquilache quería desterrar 
sus capas y sus sombreros castizos, encu
bridores, bajo su ancho vuelo, de los que 
tenían cuentas con la justicia; y apedrea
ba a los primeros serenos y a los primeros 
faroles, porque la vigilancia y el alumbra
do nocturnos eran cosas aquí desusadas.

 ̂Más aún: contra las reformas de Car
los III para que los portales de las casas 
no fuesen en lo sucesivo basureros públi
cos, tronaron graves doctores, asegurando 
que las emanaciones de la basura eran 
muy convenientes para  tonificar la a t
m ósfera y asegurar la salud.

También la influencia literaria francesa, 
personificada en Moratín, que aspiraba a 
sacar de su postración al teatro, siguien
do las huellas de Moliére, tropezó con el 
españolismo, que, no pudiendo entonces 
crear dramaturgos como los del siglo de 
oro, postergó, por exótico, al autor de 
E l s i  de las niñas , prefiriendo a sus vivos 
y fieles cuadros de costumbres, las extra
vagancias de los poetastros nacionales, . 
como el ridículo Cornelia.

IX

Con la invasión napoleónica, adquirió el 
españolismo un carácter agudo y febril, i 
Las turbas arrastraron al Príncipe de la 
Paz, representante último de la influencia 
intelectual francesa. Heridas por el ultraje 
las más recónditas fibras del corazón de 
los españoles, el sentimiento nacional es
talló en explosión violenta y arrolladora, 
aunque nobilísima y heroica ciertameote, 
produciendo la epopeya admirable de la 
guerra de la Independencia.

El furor popular, exaltado por la lucha, 
extremó sus rencores contra toda influen
cia ultrapirenaica. El más ominoso dicte
rio fué el de afrancesado, llamándose así, 
no sólo a los que hacían causa común con 
Bonaparte, sino a muchos buenos patrio
tas que, condenando la invasión, querían 
para España algunos de los progresos po- 
líticosy sociales disí rutadosya por Francia.

Los españoles más ilustres eran en tal 
sentido afrancesados; pero... ¡ay de los 
que fuesen tildados de afrancesamiento! 
Perseguidos como fieras, asesinados tal

vez, sólo salvando la frontera podían es- I 
quivar la cólera de aquellos exaltados pa- I 
triotas.que llamaban a Napoleón gabacho, 
y el tuerto Pepe Botellas, el sobrio, vir
tuoso, mesurado y culto rey José, que 
tenía ojos hermosos, casi nunca probaba 
el vino, y cuya sola falta era pertenecer á 
la nación enemiga.

Estos mismos patriotas, cándidos e im
pulsivos, eran los que denominaban Fer
nando el Deseado al rey chispero.de alma 
tortuosa y falsa, que felicitaba al em pera
dor francés por los triunfos de sus maris 
cales sobre aquel puñado de ilusos y heroi
cos españoles, quedaban su vida al grito 
de ¡Viva Fernando VIH

(Concluirá.)



EL AISLIHIERTO CE ESPaIí (I EL PISADO 
Tí* EL PRÍSEITE «> 

por José Deleito y Piñuela.
Catedrático de la Universidad de Valencia.

(Conclusión.)

X

Desde el advenimiento de este funesto 
monarca, no existiendo ya en las alturas 
del Poder aquellos reformadores con vis
tas a Europa, que tanto trabajaron por ba 
rrer la herrumbre del viejo solar patrio, 
entronizóse la populachería, y todo lo ex 
tranjero fué proscrito.

La lucha tremenda en que se agitó E s
paña durante todo el siglo xix, entre el 
absolutismo y la libertad, fué en cierto 
modo una contienda del espíritu castizo y 
tradicional, que se aferraba a los viejos 
usos nacionales de sumisión ciega al rey 
y de tutela teocrática, centra el espíritu 
nuevo, libre y democrático, dominante ya

(1) Véaae el número anterior del Boi k tin



en Europa, que aspiraba a recabar la so* 
beranía del pueblo y a secularizar la vida.

Las semillas de las ideas nuevas, triun
fantes en Francia por su revolución de 
1 7 8 9 , penetraron en nuestro país, como en 
los demás pueblos, traídas por los sóida' 
dos napoleónicos en las puntas de sus b a : 
yonetas.Entonces, ¡singular contraste!, los 
más Ilustres y esclarecidos de aquellos pa
triotas, que luchaban contra el poder ma
terial de los conquistadores, se dejaron 
vencer por la tendencia política y social 
que éstos representaban; y, como trasunto 
de sus doctrinas, adaptado a nuestro am
biente, escribieron en las Cortes de Cádiz 
el admirable Código que abrió con llave 
de oro la historia constitucional española, 
preludio del advenimiento de la libertad. 
Mas aquella Constitución y aquellas ideas 
eran plantas exóticas en la España de F er
nando Vil. Podían apasionar a los hombres 
ilustrados, que suspiraban por el mejora
miento y la dignificación del país; pero a 
la masa general del pueblo le repugnaban 
las innovaciones, porque olían a cosa ex
tranjera a veinte leguas, y eran contrarias 
a nuestras prácticas seculares.

La reacción de un mal entendido senti
miento español, explotada por los odios y 
las bajas pasiones de Fernando VII, borró 
hasta los rastros de aquella obra trasfor- 
madora intentada por los primeros Borbo

t e s ,  que, modificando sólo la superficie de 
la nación con cierto barniz reformista e in
telectual, dejó intacto el fondo de la socie 
dad, recelosa y bravia, ignorante y es ta 
cionaría.

Volvimos a ser feudo de hombres de sa 
ble o cogulla; consumióse %n el patíbulo o 
el destierro lo más noble de la raza; pero 
barrimos de España la llamada peste dei 
extranjerismo, encerrando en los presidios 
africanos a los patricios insignes, que se 
permitían tornar la vista a Europa. A fin 
de consumar el aislamiento del mundo, su
primiéronse las Universidades, para que 
las ideas, que. corno un ciclón, soplaban 
en todos los países, no hallasen resquicio 
alguno por donde penetrar en el nuestro. 
El españolismo triunfó plenamente, y ya 
que no teníamos ciencia, la sustituimos

con una escuela de tauromaquia. El iraile 
y el torero fueron, sucesivamente, las dos 
divinidades y los dos símbolos de nuestra 
nación.

Aquella españolería bárbara había he
cho de España un país africano. Nueva
mente, como en el siglo xvm , hubo que 
tornar la vista a Europa, en busca de aire 
v de luz.

XI

Del extranjero traían los liberales sus 
ideas emancipadoras, y al extranjero iban 
emigrados los que escapaban a la horca o 
al fusilamiento, para preparar desde allí el 
triunfo de sus ideales.

De Francia vinieron Mina y Chapalan- 
garra; de Inglaterra, M anzanares y Torri- 
jos, m ártires abnegados de la libertad, que 
en aquellos países prepararon el triunfo de 
la misma. De Inglaterra también vino el 
ilustre Mendizábal, con las reformas des- 
amortizadoras, que habían de restituir a la 
España de Isabel II los bienes acaparados 
por la Iglesia.

Cuanto era reacción, a traso  y oscuran 
tismo, se escudaba con el título de espa 
fiolería neta; y tildaba de exótico a todo lo 
que significaba reforma y progreso. Por 
erigirse el carlismo en campeón de las tra 
diciones patrias contra las tendencias nue
vas del liberalismo cosmopolita, pudo arrai
gar en la opinión, singularmente en las re 
giones como Navarra, Vascongadas y el 
Maestrazgo, que, por su condición monta 
ñosa, son poco afectas a novedades.

Del extranjero, de hombre nutridos con 
las ideas que en él circulaban, vino en cier
to modo la Revolución del 6 3 ; aquel movi
miento lleno de entusiasmos y energías, 
con que España, por vez primera, arro
jaba el pesado lastre de su monarquía his
tórica, y tomaba plena posesión de sus 
destinos.

Del extranjero, de la filosofía alemana, 
importada en nuestro país por Sanzdel Río. 
había surgido poco antes la revolución in
telectual, que hizo posible la revolución 
política. Y de aquel poderoso movimiento 
ha vivido la cultura española medio siglo, 
y quizá sigue viviendo uún. El escaló la cá-



tedra, el libro, la tribuna, el periódico, el 
Ateneo, el Parlamento; renovó la ciencia 
jurídica, y la ciencia de la educación, y la 
Filosofía y la Historia; e Importó las clen- 

cCias sociales; y se tradujo en nuevas insti- 
. tuciones y centros pedagógicos; y engen* 
_ dró una pléyade gloriosa de apóstoles de 

la enseñanza, que hasta hace pocos días 
tuvo por superviviente ilustre a ese varón 
justo, bueno, sabio, cordial, maestro de 
m aestros, patriarca venerado por varías 
generaciones, que se llamó D. Francisco 
G inerde los Ríos. Ante su tumba, no bien 
cerrada aún, nos descubrimos con dolor y 
con lágrimas.

XII

Pero tampoco este movimiento pasó en
tonces de una exigua minoría ilustrada, 
Nuestros Gobiernos continuaron mante
niendo el aislamiento diplomático de Es
paña con otras naciones; y así, en la'hora 
de la catástrofe, quedamos indefensos.
. Nuestro pueblo siguió sin mirar a  Euro

pa en las cosas de trascendencia.
Cuando las naciones colonizadoras ha

bían abandonado el viejo sistema colonial, 
-centralista, opresor y burocrático, España 
seguía manteniéndole.

El desastre de 1 8 9 8  nos sorprendió en 
la más crasa ignorancia de cuanto en el 
mundo ocurría. Creíamos, porque así lo 
venía diciendo una prensa patriotera, que 
los Estados Unidos sólo tenían barcos de 
papel, y cerdos, muchos cerdos, según co
mentaba zumbonamente nuestra popula
chería. ¿V qué importaban los cerdos a los 
hijos de D. Quijote, que sólo con una frá
gil lanza había osado provocar la cólera 
de un león? Así, por desconocer lo que ha
bía en el mundo, cómo se pensaba y se vi
vía más allá de las fronteras y de los ma 
res, llegamos á Cavite y a Santiago de 
Cuba.

< El rudo golpe de la realidad, llevándose 
de un tirón les restes del que fué nuestro 
formidable imperio marítimo, hizo a todos 
les pensadores tornar la vista a Europa, 
en busca de ejemplos y enseñanzas. La 
europeización , proclamada por Costa, 
-llegó a ser un tópico en la literatura fron-

dosa de la regeneración, que siguió a la 
catástrofe, como panacea de nuestros ma
les endémicos.

XIII

Algo se ha hecho desde entonces por 
acercarnos a los países más cultos; pero 
no tanto como era menester. Cuando el 
Japón, en 1 8 6 8 , se dió cuenta de que el di
lema para él consistía en trasformarse o 
perecer, envió a millares sus jóvenes me
cánicos o universitarios, a aprender manu
facturas y ciencias en Europa y los E sta 
dos Unidos. Así formó la generación nue- . 
va, profundamente versada en la cultura 
occidental, que convirtió el caduco imperio 
del Sol Naciente en gran potencia, ilustra
da y poderosa. Análogo sistema había em
pleado un siglo antes Pedro el Grande de . 
Rusia, para incorporar bruscamente su na
ción al concierto europeo. No hay otro re- i 
curso para ganar en pocos años de activi
dad lo perdido en muchos siglos de parálí 
sis. La misma Francia, después de su de - 
bácle  de 1 8 7 0 , no vaciló en mandar su 
juventud a estudiar los progresos de su 
vencedora, Alemania, para salvarse y res- v* 
taurarse.

Nuestros Gobiernos lo han entendido” 
así, y han tenido el acierto de crear una 
Junta do. técnicos y especialistas, encarga
da de enviar fuera de España delegados 
que nos representen en las Asambleas de 
cultura; y profesores, estudiantes, obre 
ros, gentes de profesiones varias, que es 
tudien los adelantos de otros países, pu- 
diendo aplicarlos a la especialidad de cada 
uno.

La iniciativa individual o corporativa se 
ha adelantado a veces a la oficial, estab le
ciendo intercambios de cultura. Debemos 
señalar con piedra blanca la acción de la 
Universidad de Oviedo, enviando al ilustre 
Altamira a los países de la América espa
ñola, como embajador de la España inte
lectual, para predicar la buena nueva  de 
la solidaridad hispanoamericana. Esta di
rección se ha proseguido con otros viajes, 
como los de Posada y Sánchez Moguel al 
país del Plata, y el del argentino Belisario 
Roldán a Madrid. La misma Universidad
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ovetense, cediendo a la corriente de fra 
ternidad intelectual hispanofrancesa, ini
ciada noblemente por las Universidades 
del Mediodía del país vecino, ha estable
cido el intercambio con profesores de Bur
deos y Tolosa, idea que en la mayoría de 
ios Claustros halla dificultades invencibles.

Individualidades descollantes de nuestra * 
mentalidad coadyuvan a las tareas d e l 
mundo científico cosmopolita. Cajal, T o
rres Quevedo, Hinojosa.Cossfo, Altamira, 
Menéndez Pidal, la señora Pardo Bazán, 
entre o tros, colaboran en revistas o enci
clopedias extranjeras, y son tan conocidos 
fuera como dentro de España. Pero no 
pasan de ser excepciones brillantes.

XIV

La masa general de españoles sigue 
amando la incomunicación con Europa, 
como ejecutoria de españolismo, y miran
do con recelo o desdén toda tentativa para 
romper nuestro aislamiento secular.

La Junta para Ampliación de Estudios 
se mueve en un ambiente de hostilidad y 
desconfianza. Se la combate en el perió
dico y el Parlamento. Las derechas la han 
tildado de jacobina, aunque en ella, y entre 
los pensionados propuestos, hay personas 
de las más encontradas opiniones. Se hizo 
contra ella una campaña de prensa. Un 
ministro conservador de Instrucción pú
blica, no atreviéndose a suprimirla, quiso 
aplastarla con el balduque burocrático. Y 
la campaña ha sido secundada incauta
mente por elementos de la izquierda. Hace 
pocos días, un diputado republicano lla
maba irónicamente en el Congreso Junta  
de cabarets  a la Junta de pensiones, con
denando así, en bloque, el más importante 
y cultural vínculo de comunicación que te 
nemos con el Extranjero, y originando la 
justa y enérgica protesta del venerable 
maestro A zcárate. Y es que para nuestros 
españolizantes, el extranjero sólo signifi 
ca dos cosas: impiedad o Juerga.

Aun espíritus muy selectos siguen mos 
trándose hostiles a nuestra comunicación 
con Europa. No-hace mucho, un tan alto 
pensador como O. Miguel de Unamuno,

decía que era p re fe r ib le  se r  africanos de 
p rim era  c la se , que europeos de cuarta.

Recientemente, un diplomático español 
(que, por serlo, está  obligado a conocer lo 
que representa cada nación en el concier
to de la cultura), el Marqués de Dos Fuen
tes, D. Fernando Antón del Olmet, en su 
libro E l Cuerpo dip lom ático  español en 
la  guerra  de la Independencia, ha des
enterrado los viejos tópicos del patriote- 
rismo megalómano.

Para él, según sus palabras, «en la epo
peya de la humanidad, Iberia se destaca 
como el héroe, protagónica». «Todas las 
naciones son junto a ella pigmeos.» G as
cuña es patria de héroes e hidalgos, como 
Cyrano de B ergerac, y la Provenza es el 
país del amor y la poesía, porque sus ha 
h itantes tienen sangre española, porque 
son iberos dolicocéfalos, nerviosos, enju
tos e inteligentes, mientras que más allá 
del Garona y el Ródano sólo hay groseros 
braquicéfalos, teutones de bovinos m orri
llo s, a pop lé ticos, m oles ventrudas de 
pa q u id erm o . (Textual.)

Los que esperamos del extranjero algún 
beneficio para España, somos, según pala
bras del Sr. Antón, fo llo n es, caducos, 
agotados, merecedores del m enosprecio  
d él asco; y añade con frase lisonjera:  
«Así mi mano pudiera cruzar sus rostros, 
si no temiera desdeñarse en su contacto.»

No creo que los bosers  de China fueran 
más lejos en su xenofobia. ¿Cómo ex tra 
ñar lo que nuestra incomunicación con el 
mundo tiene de chinesca?

XV

Y, ¡singular contraste!, las naciones que 
más aman el aislamiento son precisamente 
las más destinadas a sufrir la dependencia 
extranjera. No supieron a tiempo buscar 
fuera los factores progresivos e incorpo
rarlos a su propia tradición;' no acertaron 
a renovarse a su hora, conservando su 
personalidad, amoldada a la corriente de 
los tiempos, y esta corriente salta sobre 
ellas, las arrolla, las anula, las mediatiza. 
El cosmopolitismo contemporáneo no con 
siente murallas mongólicas.



Mientras el Japón, aceptando espontá
neamente las normas europeas, robusteció 
su imperio y aseguró su independencia y 
su relieve mundial, la China, cuyos puer
tos abrió Inglaterra a cañonazos, se halla 
hoy intervenida por las principales nacio
nes, dueñas de su comercio y su industria, 
y cuyas banderas se ostentan en las prin
cipales ciudades marítimas del Celeste 
Imperio?

¿Qué mayor oposición a todo europeís- 
mo, que el de M arruecos y la India? Y, 
precisam ente por él, ambos países de mis
terio y leyenda están hoy a las plantas de 
Europa.

No hemos llegado tan lejos nosotros. 
Pero  si en el orden político conservamos 
cierta independencia, que tal vez en lo fu 
turo sea más nominal que efectiva, en lo 
económico estamos reducidos a la situa
ción de una colonia extranjera, por culpa 
de nuestra peculiar desidia.

En el mismo orden intelectual subsiste 
la dependencia. Nuestra literatura y nues
tro  arte  son reflejos de las modas ultrapi
renaicas; nuestra ciencia va en pos de la 
ciencia de otros países. Más aún: tenemos 
una historia nacional que, sin conocerla, 
es sacada a relucir, como arma de comba 
te, siempre que alguien pone en tela de 
juicio nuestra decantada grandeza; y, para 
completo escarnio, ha sido preciso que 
hagan  esa historia belgas, holandeses, in
gleses, franceses, alemanes, italianos y 
yanquis: los Gachard, Dozy, Bradley, Ro 
bertson, Macaulay, Coxe y Hume; los Mi- 
gnet, Baudrillart, Desdevisses du Dezert 
y Morel Fatio; los Hubner, Schak. Wolf y 
Dahn; los Beccotini, Croce y Farinelli; los 
Prescott, Irving, Ticknor, y tantos más, 
qne forman la legión del hispanismo cos
mopolita.

XVI

El contraste entre nuestro modo de ser 
y el de otras naciones, acaba de ponerse en 
relieve con motivo del actual conflicto ar ! 
mado.

Pocos días antes de la guerra, hallándo 
me yo en Burdeos, dedicado a investi
gaciones históricas, veía con sorpresa y

asombro el interés que despertaba allí el 
conflicto austro-servio. O breros rudos, me- 
nestraias casi adolescentes, se agolpaban 
ante las pizarras de los periódicos, devo
rando con avidez los telegramas fijados en 
ellas. ¿Qué puede importar a tales gentes, 
pensaba yo—un conflicto entre dos países 
lejanos? Es que el pueblo francés, aun sus 
más humildes representantes, tenía con
ciencia de lo que andaba por el mundo, de 
la situación internacional de su país, y de 
las contingencias a -que esa situación po
día arrastrarle.

A nuestro pueblo, en cambio, esta hora 
trágica y decisiva de la Historia, esta he
catombe formidable, que ha de resolver el 
destino futuro de las naciones, le sorpren
dió, no sólo sin espíritu internacional, ni 
siquiera nacional; no ya sin ideales colec
tivos ni opiniones, sino sin conocer, al me
nos, la situación geográfica de los E s ta 
dos beligerantes, ni auu el nombre de mu
chas capitales europeas.

¿Cómo soñar que la presente conflagra 
ción nos reporte, con o sin neutralidad, las 
utilidades territoriales o económicas con 
que algunos incautos soñaban, creyendo 
que los pescadores, desde la orilla, po
drían sacar peces gordos, por estar el río 
revuelto?

Nuestra desorientación, nuestro quietis
mo, nuestro aislamiento, dejarán pasar 
esta ocasión única sin que nuestro te rrito 
rio aumente una pulgada, ni los tratados 
mejoren una tilde, ni nuestros industriales, 
nuestros comerciantes y nuestros editores, 
aprovechen la falta de competencia para 
inundar lo s  m e rc a d o s  extranjeros con 
nuestras manufacturas y nuestros libros.

¿Para qué nos sirve la guerra? Para re
novar el viejo achaque de dividirnos en 
dos grupos apasionados y hostiles, por el 
afán de discusión y pelea. Somos fra n có 
filo s  o germ anófilas, como antes éramos 
liberales o serviles, blancos o negros, isa- 
belinos o carlistas; pero crudamente, sin 
matices ni distingos, con el exclusivismo 
cerrado de nuestra raza, eterna creadora 
de sectas y banderías.

En fin, ya es un progreso que no seamos 
sólo bclm ontistas o g a i/is la s . P ero  lo
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sería más que esos rótulos con que p lató
nicamente intervenimos en la contienda, 
fuesen expresivos de algún contenido ético 
o ideológico verdaderamente consciente.

Si otra ventaja no nos reporta la guerra, 
al menos habrá causado la de enseñar G eo
grafía a nuestros innumerables semianal- 
fabetos. Gracias a los mapas, croquis, pla
nos y fotografías prodigados en periódicos' 
e ilustraciones, las gentes van enterándose 
de dónde están Amberes y  Varsovia, o de 
que existe una Galitzia, que no es precisa
mente la de los gallegos. Consolémonos, 
que algo es algo.

XVII

Pero es hora ya de concluir estas lige
ras consideraciones; pues harto abusé de 
vuestra cortesía y vuestra paciencia.

El cosmopolitismo, que tiende a la apro
ximación de los pueblos, al intercambio de 
sus productos e instrumentos de cultura, a 
la acción cordial y solidaria de todos en la 
obra común de la paz, la armonía y el p ro 
greso, sufre hoy un eclipse doloroso; da un 
salto atrás violentísimo, retrotrayendo el 
mundo a siglos de barbarie. Fuerzas atávi
cas, pasiones furiosas, que parecen surgir 
del fondo de las selvas primitivas, rugen 
desencadenadas por el orbe, como torbe
llinos de sangre y de fuego. Las grandes 
conquistas ideales de la humanidad, traba
josamente alcanzadas: justicia, derecho, 
deber, respeto al débil, lástima por el do
lor ajeno, simpatía comprensiva para todo 
hombre, y aun para todo ser vivo, han he
cho espantosa bancarrota en conciencias 
que se dicen puras, en cerebros que se di
cen ilustrados, en pueblos que se dicen su
periores.

Mezclados con el santo amor a la inte
gridad y la defensa de cada patria, andan, 
agudizados y exasperados hasta el vérti
go, todos los patrioterismos nacionales, to 
dos los viejos odios de raza, de frontera, 
de grupo, agitándose en convulsiones ma
cabras.

Pero esta crisis es demasiado violenta 
para no ser fugaz. *

Como en el mito griego de la- caja de 
Pandora, debemos conservar el único bien

de la esperanza, ya que todos los males se 
han esparcido por la T ierra.

Pasada esta prueba rudísima, surgirá 
más potente el sentimiento internacional, 
Losfueblos, aun atendiendo a su particu
lar interés, aprenderán que ganan más 
uniéndose que despedazándose. Los jin g o s  
y  chauvins, que siembran en cada pais 
vientos de discordia contra los extraños, 
serán entonces proscritos como traidores 
a la patria, además de serlo como traido
res a la humanidad.

Deseamos para nuestro país, por amor 
recto y bien encauzado a él, qne no sea 
exclusivista, que salga definitivamente de 
la torre de marfil, donde ha vivido encan
tado luengos siglos.

No es menester que reniegue de su ser 
propio, de su alma nacional. Respetemos 
la tradición española, como raíz de un tron
co añoso y robusto; pero no sintamos es
crúpulo en restaurar el árbol secular, po
dando, si es preciso, sus ramas secas, o 
añadiéndole injertos exóticos, que le vita 
licen con nueva y fresca savia.

Quien haya de construir la España futu
ra, utilice, sí, sus elementos castizos y sa
nos; pero no tema emplear materiales sóli
dos de distinta procedencia.

Amemos nuestras glorias legítimas; pero 
recojamos también las altas enseñanzas de 
los pueblos más cultos. Si el ejemplo y la 
orientación son buenos, sigámoslos, ven
gan de donde vinieren, porque la verdad y 
el bien no tienen fronteras.

I
I

!
i

624



A INVESTIGACIÓN ERUDITA Y LA SÍN
TESIS EN LA HISTORIA, p o r  JOSÉ DE- 

, LEITO Y PIÑUELA.

I .  LA INVESTIGACION.

Los profesionales de la H istoria no sólo estamos divididqs. 
por ser innovadores o quietistas, liberales o reaccionarios, creyen
tes o escépticos. Lo estamos también por ser analiticos o sinté
ticos, eruditos o sociólogos, investigadores o pedagogos, disecado
res o artistas. Desde luego, investigadores y eruditos son los más, 
o van siéndolo poco a poco, y pretenden también ser los mejores, 
los más modernos, los más científicos.

Y  es hora ya de abordar este problema de la investigación his
tórica. no sólo en sí propio, sino en punto a su esfera de acción, 
oportunidad de emplazamiento, preparación que ella implica, lími
tes en que ha de ceñirse y concurrencia cooperadora de otros fac
tores intelectuales, que la condicionan y completan.

La investigación — ¿quién lo duda?—  envuelve un concepto al
tísim o ; el único que asegura el progreso y la vitalidad eterna de la 
ciencia. Pero  de esta palabra investigación, como de otras tanto y 
aun más nobles y sagradas (patria, libertad, religión, honor), se ha 
hecho mil veces uso abusivo por los hombres, desnaturalizándolas, 
dislocándolas, dándolas interpretación estrecha y mezquina, utili- . 
zándolas incluso como pantalla -£ara encubrir torpezas, deficiencias, 
debilidades o errores.

La palabra investigación — aunque quizás mal entendida e in
terpretada por muchos— ha llegado a convertirse en fórmula má-
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jpica, que obra por su propia virtud. Con la impresionabilidad y la 
exageración propias de nuestro espíritu meridional, hemos pasado 
bruscamente, de un salto, desde la H istoria amplia y vaga hasta la 
nebulosidad, florida, retórica, efectista, lírica y convencional, que 

alcanzó resonantes éxitos tribunicios hace cincuenta años, a  la m i
nucia pueril, desmenuzada letra a letra en prolija labor de benedic
tino. Hemos querido pasar de Castelar a  H ubner sin estaciones de 
tránsito , sin medias tintas, y vamos creando una legión de m iniatu
ristas históricos, incapaces de rem ontarse dos palmos sobre el per
gamino o la inscripción que investigan.

La patente de investigadores pabellón que, a veces, encubre las 
m ás averiadas mercancías, y bula que perm ite, en m aterias de cul
tu ra  general histórica, ignorancias capaces de avergonzar a un  ba
chiller medianamente pundonoroso. ; •

II. Los ERUDITOS.

Además, hay.un equívoco lamentable en lo que se refiere a quién 
sea el historiador y el profesor de H istoria, y los vientos ‘reinantes 
pretenden reducir uno y otro a  una  sola clase de trabajador inte
lectual: el erudito detallista, buscador del hecho por el hecho.

Andan por todos los rincones peninsulares amateurs de la  in
vestigación. pacientes y beneméritos, aunque de corta vista intelec
tual. que ponen el m ejor intencionado celo en exhum ar antigüedades 
locales, y andan por esos Archivos a caza de datos minúsculos sobre 
unos cuantos Pérez y Rodríguez, que vivieron luengos siglos ha 
vegetando apaciblemente en sus villas nativas, sin hacer cosa que 
los distinguiera de los demás m ortales, y permanecieron justam ente 
olvidados hasta que surgió el panegirista postumo y vindicador, dis
puesto a am asar el pedestal del personaje anónimo con el polvo 
de los pergaminos, donde yacían sus glorias inéditas.

La casi totalidad de los que aquí se llaman historiadores son 
simples eruditos, muy estimables, m uy útiles pesquisidores de no
ticias ; pero que sólo efectúan la más sencilla, elemental y mecánica 
función del historiador. Acarrean piedras; mas no saben labrarlas, 
ni nienoi levantar con ellas construcción alguna. Jam ás se elevan 
sobre el su 'e  o particularí imo que sacan a luz, y hacen la n arra

ción tan prolija, fa.igo a e indigesta, que los profanos huyen a  m il
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leguas de tales escritos, y los profesionales — sin excluir a  veces a  
los especialistas— los soportan como un penoso deber, entre bos
tezos, que casi nunca tienen el valor de confesar.

Asi han cortado a la historiografía sus vuelos de águila, hacién
dola caminar a ras de tierra, y han forjado, a pretexto  de exactitud 

y  especfalismo, una historia fría, apergaminada, enteca, sin alma, 
.sin vida.

De esta manera han adquirido título y reputación de historiado
res sabios, simples ratones de Archivo, sin cultura general ni sen
tido  histórico, sin el espíritu elevado del hombre de ciencia, que 
sólo analiza lo pequeño como base para reconstituir lo grande.

Y no es que la erudición merezca menosprecio. Sin ella nc hay 
historia posible; como no hay arquitectura sin la labor, no por mo
desta menos útil e indispensable, de albañiles y aparejadores. Pero  
sería intolerable que el albañil se jactase orgullosamente de arqui
tecto, y considerara que todo el arte de la edificación estriba en fa 
bricar argamasa, o en acarrear, apilar y alinear ladrillos.

“ El sabio debe ordenar — dice bien Enrique Poincaré— ; se hace 
la  ciencia con hechos, como una casa con piedras; pero una acu
mulación de hechos no es una ciencia, como un montón de piedras 
no es una casa.” ( i)

Y no es ésta prevención pscudofilosófica o literatesca contra los 
preparadores de material histórico — como erróneamente propalan 
los interesados— . E sta  valoración de categorías mentales ha sido 
hecha por el más excelso investigador y critico con que se ha hon
rado España en los cincuenta años últimos, por aquél a quien nues
tro s  profesionales de la erudición han tenido siempre por m aestro 
y casi por profeta: por don Marcelino Menéndez y  Pelavo. H e 
aquí sus palabras:

“ Bien sé yo que hay cierto género de traba'jo erudito, m uy hon
rado y respetable, a no dudar, que de ningún modo está vedado al 
más prosaico entendimiento, cuando’ tenga la suficiente dosis de 
paciencia, de atención, de orden y, sobre todo, do. probidad cien
tífica, sin la cual todo el saber del mundo vale muy poco. Aplaudo 
de todo corazón a los tales, y procuro aprovecharme de lo mucho 
que me enseñan; pero nunca me avendré a  que sean tenidos por

(i) La Science et FHypotése.—París, Flanunarión, pág. 168.
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m aestros eminentes, dignos de alternar con los sublimes m tia iís i-  
cos y los poetas excelsos, y con los grandes historiadores y filó
logos, los copistas de inscripciones, los amontonadores de variantes, 
los autores de catálogos y bibliografías, los gramáticos que estudian 
las form as de la conjugación en tal o cual dialecto bárbaro e ilite
rario , y a  este tenor otra infinidad de trabajadores útiles, laborio
sísimos, beneméritos en la república de las le tra s ; pero que no pa
san ni pueden pasar de la categoría de trabajadores, sin literatura, 
sin filosofía y sin estilo ( i ) .”

O tro profesor, también destrísim o y acreditado cotno erudito  
e investigador, el catedrático de la Universidad de M adrid don 
Julián Ribera, se expresa en análogos térm inos:

“ Se nos figura — dice—  que el esfuerzo decisivo y principal 
está en la especialización del erudito : con saber árabe, chino, grie
go, etc., leer códices antiguos, entender rarísim as escrituras y vo
cablos, ya se ha logrado to d o ; sin pensar que el árabe lo saben m u
chos millones de hombres, y ha habido millones y millones en va
rias épocas; chino lo saben en la actualidad centenares de millo
nes de individuos que leen y entienden a C onfucio; y  sin embargo, 
de nada aprovecha tanta gente para  la más simple observación cien
tífica en la historia de aquellas naciones... Los que leen borrosas 
medallas, descifran alguna enrevesada inscripción antigua, saben 
gram ática de lenguas m uertas, etc., etc., son creídos grandes hom
bres, aunque sean una calamidad científica. Y ese no es error vul
gar ; es el sentir más generalizado en doctas academias dedicadas 
a tales asuntos. He podido notar el fenómeno de fetichismo o ido
latría  de la especialidad del erud ito : en una comunicación oficial 
en que se me celebraba como arabista, prodigándome desmesurados 
elogios como tal. se desdeñaba la única observación científica de 
que yo pudiera alabarm e... ¡E l noble arte de conjugar cátala, cáta- 
lat, constituye para ciertos intelectuales el summum  del saber! Son 
muchos los que no han vislumbrado siquiera la aplicación cien
tífica de las investigaciones históricas, y a quienes sólo estimula lo 
curioso, extasiándose ante un manuscrito del siglo x m  en que se

(i) Discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción 
pública del excelentísimo señor don Francisco Rodrigues Marín, el dia 
*7 de octubre de 1907, pág. 95.
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diga que tal año y en tal ocasión el rey don Jaime se comió una 
tortilla. ¡Q ué curioso!, ¡ya se usaban entonces las tortillas! ( i ) ” 

“ Tácitamente —escriben Langlois y Seignobos— se ha estable
cido que la crítica de erudición es toda la crítica histórica, y que 
no existe nada más allá de poner en claro, reconstituir y clasificar 
documentos. Tal ilusión, bastante esparcida entre los especialistas, 
es demasiado grosera para que haga falta combatirla expresam en
te. No es la critica externa, sino la crítica psicológica de in terpre
tación, de sinceridad y de exactitud, la que hace penetrar m ás_prq-' 
fundam ente que ningún otro estudio en el conocimiento de los tiem 
pos pasados. Un historiador que tuviera la buena fortuna de que 
todos los documentos útiles para sus estudios se hallasen ya correc
tamente editados, criticados desde el punto de vista de la proce
dencia y clasificados, podría utilizarlos para escribir historia igual 
que si hubiera tenido que hacerlos su frir con sus propias manos 
las operaciones previas. Es posible, aunque otra cosa se haya di
cho, tener plena inteligencia histórica sin haberse manchado uno 
jamás, ni propia ni figuradamente, con el polvo de los documen
tos originales; es decir, sin haberlos descubierto y depurado por 
sí mismo.”

Y  añaden ambos ilustres historiadores:
“ Día llegará sin duda en que todos los documentos referentes 

a la historia de la antigüedad clásica habrán sido editados y criti
cados, y no será menester hacer en los dominios de ella ni crítica 
de textos (restitución) ni critica de fuentes (procedencia). No por 
eso se estará en condiciones menos excelentes, con toda evidencia, 
para tra ta r de historia antigua en sus detalles y en su conjunto. 
No nos cansamos de repetirlo: la critica externa es toda ella pre
paratoria ; es un medio, no un f in ; el ideal sería que estuviera su
ficientemente practicada para que en adelante fuese posible pres
cindir de ella; no es sino úna necesidad provisional.” “ ¿N o sería 
preferible que los operarios de la obra histórica estuviesen espe
cializados? A  los unos (los eruditos) se les devolverían las tareas 
absorbentes de la .ritica externa o crítica de erudición; los otros,

, aligerados del peso de esas tareas, tendrían libertad para proceder 
a los trabajos de crítica superior, de combinación y de construc-

(i) Lo científico en la Historia, págs. 143 y sigs. Madrid, 1906.
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ción. Tal era la opinión de M ark Pattison, al decir: H lstory  cannot 
be written from  manuscripts, indicando que es imposible escribir 
H istoria con arreglo a documentos que uno ha tenido que puner 
por sí mismo en condiciones de ser utilizados ( i ) .” “ Se puede pen
sar que llegará un día en que, gracias a la  organización de traba
jos, todos los documentos habrán sido descubiertos, depurados y 
puestos en orden, y conocidos todos los hechos cuya huella no se 
ha borrado. Ese día estará constituida la H istoria, pero no f i ja d a ; 
continuará modificándose a medida que el estudio directo de las 
sociedades actuales, al hacerse más científico, haga com prender me
jo r  los fenómenos sociales y. su evolución, pues las ideas nuevas 
que se habrá de adquirir sin duda sobre la naturaleza, causas e im
portancia relativa de los hechos sociales, continuarán transform an
do la imagen que se forme respecto a  las sociedades y a los acon
tecimientos del pasado (2).”

¿Qué más autorizado ni elocuente pudiéram os añadir a lo epe, 
con tan  profundas razones, aducen esos grandes profesionales 
de la H istoria, de distintas procedencias y países, sobre los daños 
del exclusivismo erudito y sobre la necesidad de deslindar los cam
pos entre la H istoria y la erudición, para que ésta no salga de la 
categoría, estimable y útil en grado sumo, pero subalterna, que en 
la valoración de la ciencia le corresponde ?

III . E l  influjo alemán en la Historia erudita.

El abuso de la investigación detallista y su alta consagración 
entre nosotros, se deben, indudablemente, al reflejo de la ciencia 
histórica del pueblo alemán, quien, por su peculiar carácter fle
mático y cachazudo, minucioso y ordenador, ha podido levantar un 
formidable Himalaya de erudición, que asom bra y m aravilla.

El éxito y el prestigio enormes alcanzados desde el siglo x ix  
por Alemania en el cultivo de la H istoria, ofreciendo los más 
severos, rigurosos y autorizados métodos de investigación y de cri
tica (hasta el punto de constituir una hegemonía de orden  d en tí-  
_____________________ •

(1) Introduction aux Etudes kistoriques, 3.* edición, págs. 50 y si
guientes. París, 1905.

(2) Idem id., pág. 277.
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fico, reconocida por historiógrafos de naciones diversas, como los 
franceses Lot, Langlois, Jullian y el yanqui H insdale) ( i) , explican 
■este ascendiente del ejemplo alemán entre nosotros.

Es, ciertamente, admirable en muchos respectos la enseñanza 
histórica de la Universidad alemana, en cuanto a la precisión de 

sus métodos de heurística; la organización técnica de sus s e m i n a 

rios. la preparación instrum ental que a ellos aportan  alumnos y  
profesores, la noble emulación que entre los mismos existe por 
reunir datos nuevos a la H istoria ya elaborada, la destreza que 
adquieren  en el manejo de las fuentes, la atm ósfera de trabajo  
-en que viven, el desinteresado ideal cientifico que a todos impul
sa. la envidiable consideración social de que son objeto los estu
dios históricos — concentrados alli en la Universidad, como toda 
la  vida científica, no en instituciones auxiliares—  y la gran altura 
que han alcanzado múltiples especialidades pretéritas, como la 
Egiptología, H istoria clásica, Paleografía, Arqueología, Numis
mática, H istoria medieval, H istoria de las Religiones, de la Filo
sofía, del Idioma, del Derecho, de las Ciencias exactas, físicas, 
naturales, sociales, económicas, etc., etc.

Pero, seducidos por lo que el ejemplo alemán tiene en ese 
punto  de halagüeño, no hemos parado la atención en sus incon
venientes, limitaciones, lados defectuosos y dificultades de adap
tación a  nuestra idiosincrasia mental y  a las condiciones especia
les que concurren en nuestra enseñanza universitaria; y el resul
tad o  va siendo una germanización no sifempre bien entendida ni 
.aplicada, y en todo caso prem atura, exclusivista y mal graduada, 
<Je nuestra Historia.

El defecto primordial de la enseñanza alemana — dice con ra
zón el señor A ltam ira—  es “ que reduce la educación histórica a 
la parte puramente técnica instrum ental, que diríam os; es decir, 
al estudio y critica de los documentos” (2). En opinión de Seigno- 
bos, los alumnos asi formados “ salen expertos en la crítica de los

(1) Lot, Bulletin de la Socicté tfHistoire Múdeme. París, número 
•de febrero, 1904.—Langlois, Qsicstions <THistoire ct d’enscignemcnt. Pa
rís, 1902.—Jullian (C.), Notes sur les séminaires^ historiqnes des Uni- 
versités allcmandcs (Rev. Intcrn. de l’ens., VIII, 1884.—Hinsdale. Él 
Estudio y la enseñanza de la Historia. Versión castellana. Madrid, 1912.

(2) La Enseñanza de la Historia, 2* ed., pág. 32. Madrid, 1895.
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tex to s; pero pierden en firm eza intelectual lo que ganan en habi
lidad técnica; a tal punto, que se encuentran frente a una canti
dad grande de materiales cuyo empleo son incapaces de hacer" ( i) .  
"S in  extrem ar tanto la consecuencia como lo hace monsieur Sei- 
gnobos — agrega el señor A ltam ira—, no será aventurado decir, se
gún los datos que conocemos, que los alumnos no adquieren en !:•» 
seminarios el sentido de lo que se llama la composición histórica, 
por carecer de conocimientos generales sociológicos, a cuya luz 
vean la relación y unidad de los hechos y la importancia y sentido 
de las cuestiones que promueven (2).”

El problema no ha variado esencialmente, según los datos e im
presiones que a él aporta el más extenso y reciente inform e del se
ñor Quesada. último que sobre el particular poseemos: "L a  ense
ñanza histórica universitaria —dice éste— es dada en form a de in
números fragmentos, sea ahondando más en lo político (gobierno, 
guerras, parlamento, diplomacia, etc.), o en lo esencial y económico, 
con sus múltiples incidencias; pero fragmentos al fin, por perfec
tos que sean. E l criterio histórico corre así peligro de deform arse, 
porque cada fragmento toma una importancia exagerada y concen
tra  todo el movimiento nacional y extranjero  a su derredor, fa l
seando así el conjunto : es m enester colocar esos fragm entos en su 
lugar correspondiente, y eso sólo puede hacerse por medio de cu r
sos de H istoria general, sintética, si se quiere, pero estrictam ente 
científica, vale decir, libre de prejuicio nacional de cualquier gé
nero (3).”

IV . Reacción alemana contra el detallisxio histórico.

E ste exclusivismo de investigación fragm entaria y atómica vie
ne promoviendo hace treinta años protestas en el seno de la propia 
U niversidad alemana. Ya en 1890, Philippi, rector de la U niversi
dad de Giessen, deploraba "el abismo abierto entre la crítica p re -

(1) L’Enscignement de VHistoire en Alicmagne (Rev. Intcm . áe  
VEns., V III, 1881). Altamira, o. c.

(2) O. c., págs. 32 y 33.
(3) Quesada. La Enseñanza de la Historia en las Universidades 

alemanas, págs, 384 y 385.
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paratoria y la cultura generaJ: la crítica — decía él—  se pierde en 
insignificantes m inucias; se colecciona por el gusto de coleccionar; 
reconstitúyense con precauciones infinitas documentos sin v a lo r” . 
Todo lo cual demuestra, a su juicio, “ que se da más im portancia a 
los materiales de estudio que a sus resultados intelectuales” . P a ra  

« 1  Rector de Giessen, « 1  estilo difuso de los eruditos germanos y la 
aspereza de sus polémicas son “ efecto de la preocupación excesiva 

p o r las cosas pequeñas” que han contraído (i)) .
E n  aquel mismo año exhalaba queja análoga el profesor P flugk - 

H arttung, de la Universidad de Basilea, en estos té rm inos: 
“‘Las panes más elevadas de la ciencia histórica son desdeña
das: sólo se da valor a observaciones micrológicas, a la correc
ción perfecta de detalles sin importancia. L a crítica de textos y 
de fuentes ha llegado e  ser un sport: la menor infracción en las 
reglas del juego es considerada como imperdonable, mientras que 
basta conform arse a ellas para obtener la aprobación de los cono
cedores, cualquiera que sea el valor intrínseco de los resultados ob
tenidos. H ay malevolencia y grosería de la mayor pane  de los e ru 
ditos entre s i ; vanidad cómica en los eruditos, que construyen to 
peras y las toman por montañas (2).

E n  las sesiones del Congreso internacional de Ciencias históri
cas celebrado en Roma el año 1903, decía el gran maestro fran 
cés M onod: “ Asistimos actualmente en Alemania, el país clásico 
de la erudición y la crítica, de la m icrografía histórica, a una vio
lenta reacción a favor de los trabajos de la H istoria general, de la 
Filosofía de la H istoria y de la Metodología histórica. Se busca con 
pasión el sentido de la H istoria, las grandes corrientes de civiliza
ción, etc.”

Pero  lo más característico y reciente de la protesta surgida en 
el corazón de la propia eruditísima Universidad germánica contra 
esa erudición atómica y desarticulada, peculiar de la misma, está 

•en los trabajos del profesor Lamprecht, no hace muchos meses fa
llecido, el cual, desde su cátedra y su seminario de la Universidad

(1) A. Philippi, Einige Bemerkungen iber dem phüc&ogischen. 
Untenicht, Giessen, 1890; Langlois y Seignobos, a  c., pig. 1*5.

(2) J. v. Pflugk-Harttung. Geschichtsbetrachtungen, Go&a, 1890. 
— Langlois y Seignobos, o. c., pág. 105.
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de Leipzig, inició una verdadera revolución intelectual, buscando 
finalidades sociológicas y biológicas al estudio histórico, y creó una 
escuela con millares de adeptos.

L o  original de Lam precht es que, después de ser un profesor 
troquelado en los moldes particularistas de R anke — el padre del 
sem inario histórico— , como sus congéneres, rompe con la trad icióa 
germánica, inspirase en las doctrinas filosófico-sociológicas de A u- 
gusto Comte, im portadas en Alemania por las obras de S tu art Millr 
Buckle y Q uetelet, y en los novísimos descubrimientos de las cien
cias naturales. Aplicando a la esfera social leyes comprobadas en 
los m undos orgánico e inorgánico, sostiene que la vida de las so
ciedades va desenvolviéndose en evoluciones sucesivas, cada una 
de las cuales tiene su proceso y su térm ino aparente con la disper
sión de los térm inos que la integraron, los cuales sirven de base a 
evoluciones posteriores. Las curvas que hasta ahora ha recorrido, 
son, según él, s ie te : animismo, simbolismo, tipismo, convencionalis
mo, individualismo, subjetivismo  e impresionismo, cuyo exam en no 
nos incumbe aquí realizar.

Acaso en estas series haya alguna levadura metafísica, más pro
pia de la vieja y soñadora Filosofía de la H istoria que de la fla
m ante y positiva Sociología. Pero lo importante es que Lam precht 
abandona la erudición al menudeo, para buscar leyes psicológicas 
y sociológicas a la H is to ria ; relega a  lugar secundario el hecho par
ticular, para fija rse  en el fenómeno social, en la dirección de la 
m asa; en suma, ve en la H istoria, no ya individuos, sino pueblos,, 
sociedades, y esto es mucho (por discutibles que sean las leyes a 
que pretende acom odar su marcha). Así a rro ja  de sus pedestales a 
los ídolos, buscando, en cambio, el carácter, el “ diapasón ” , lo que 
pudiéram os llam ar el alma de cada época. Y  no se limita a teorizar 
sobre este nuevo concepto, sino que le lleva a la práctica, renovan
do la historia de su país con arreglo a su criterio sociológico, en la 
monumental Deutsche Ceschichtc; defendiendo en formidables con
troversias contra los asombrados universitarios alemanes sus ideas 
innovadoras; fundando un laboratorio especial para su trabajo  his
tórico, un seminario de Historia universal de la civilización, sin 
precedentes, donde, además de vastísim a colección de obras ma
nuscritas e im presas, se reúnen documentos gráficos de varia  ín
dole y otros medios de investigación completamente originales,.
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i como la singularísima colección de dibujos infantiles recogidos de
i todas las partes del mundo.

Ese centro, en el cual, con arreglo a nuevas orientaciones, pero 
adoptando los más rigurosos métodos experimentales de investi
gación, se va elaborando una historia desconocida, representa para 
Lam precht diez años de verdadera cruzada contra el misoneísmo 
y  la rutina —plantas que crecen en todas las latitudes— , hasta lo
g rar que en 4 de mayo de 1909 se inaugurase oficialmente aquel 
Instituto.

El profesor argentino don Ernesto Quesada, en su libro men
cionado, dedica a este centro y a su fundador un extenso capítulo, 
que es a la vez panegírico entusiasta, donde estudia minuciosa
mente la organización y el funcionamiento de esa institución, pro
clamándola “ modelo adm irable” , que “ llena todas las aspiraciones 
de la enseñanza universitaria de la H istoria, y será el punto de par
tida de la marcha triunfal de la orientación lam prechtiana” .

Según él, los estudiantes que cursan H istoria en las Universi
dades germánicas, sean alemanes o extranjeros, están ya divididos 
en dos grupos: rankcanos'y lamprechtianos; como si dijéramos, 
eruditos y sociólogos, y las ideas del innovador maestro de Leip
zig hacen legiones de adeptos entre aquella juventud investiga
dora. Tal ocurría, al menos, poco antes de la guerra. E n el trans
curso de la misma falleció, desgraciadamente, Lamprecht. Carez
co d,e datos sobre la suerte actual de su Instituto (1).

V. E l  retorno a la síntesis.

Y cuando en la patria y el emporio de la erudición micrográ- 
fica surge esa sana reacción contra el análisis particularista, sin ho
rizontes ni vuelo científico, es porque la síntesis, menospreciada yv 
preterida en los últimos años, recobra en la ciencia universal el lu
gar y. el prestigio que de derecho le corresponden.

Por todas partes surgen chispazos sueltos ¿e esa luz nueva y 
bienhechora, que ha de iluminar, coordinar, armonizar y unificar

(1) Sobre Lamprecht y su obra véase Quesada, La Enseñanza de 
la Historia en las Universidades alemanas, págs. 879 a 1145.
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la labor aislada y obscura de m iríadas de trabajadores especia
listas.

El profesor Vanderkinderse, rector de la Universidad de B ru
selas, escribía en 1909 en sus estudios históricos (1): “ Por reacción 
contra generalizaciones prem aturas, la escuela histórica contempo
ránea, modesta y severa, no aspira a la síntesis, la desdeña, para en
tregarse por completo al análisis: no conoce más que hechos y fe
chas. Los archivos son excavados en todos sentidos, y el más ín
fimo detalle da lugar a no pocas discusiones. Esto es recomenda
ble. Seamos justos y exactos en la H istoria, como se es en Quím i
ca. Pero es preciso, además, que se entrevea una conclusión, por
que, si no, el interés desaparece, y la colección interminable de ob
servaciones degenera en un caos confuso y poco simpático. Si la 
H isto ria’ para  no ser novelera y  metafísica, debe renunciar a des
pertar ideas, está de nuevo en mala postura .”

-Esa historia erudita, minúscula y sin finalidad, produce ya mal
estar en muchos espíritus cultivados, secundando así el tedioso en
cogimiento con que el gran público la volvió siempre la espalda, 
en castigo de haberse divorciado de la vida en nombre de la cien
cia, restando asi al lector profano todo interés.

Como refle jo  de tal corriente y de las polémicas surgidas en 
torno de ella, fundó Henri Beer su notable Revue de Synthcse  
historique (2), quizá la publicación histórica de más altos vuelos 
y más amplios horizontes de los tiempos últimos, la cual, desgra
ciadamente, ha dejado de publicarse por causa de la guerra.

En esa revista, donde han colaborado autoridades de la histo
riografía como Xenopol, Lacombe, Rickert, Villari. etc., se ha vuel
to  por los fueros de la síntesis histórica, injustam ente calumniada 
y rechazada en nombre de los abusos de retórica y superficialidad 
que se cobijaron en otro tiempo bajo su nombre, lo cual es como 
si proscribiéramos la Medicina porque a su sombra m edraron in
finitas generaciones de charlatanes y embaucadores. Surgió la R e
vue de Synthése historique, según palabras de su fundador, para

(1) V. Burguete, Reparaciones históricas, pág. 3.
(2) Se empezó a publicar en París en julio de 1900. En el número 

de agosto de 1910 estudia Beer aquella polémica y la bibliografía de la  
misma. (Au bout de dix ans.)
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•“ reaccionar contra los exceso^ d e l . análisis y de la especializa- 
ción, para profundizar lo> problemas teóricos de la H istoria, para

Después, para recopilar y sintetizar la labor difusa de aquella 
publicación periódica, compuso el mismo Beer su interesante libro 
L a  Synthcse en Histoirc, donde estudia sólidamente cuanto atañe 
a  la necesidad de restaurar la síntesis en H istoria, con carácter mo
derno y científico, sin generalizaciones prem aturas, ligando los es
tud ios históricos con los filosóficos y sociológicos, ofreciendo, no 
un m uestrario incoherente de curiosidades exhumadas, sino un 

■cuadro orgánico sobre la evolución de las sociedades.
Metodologistas de la investigación tan sólidos y autorizados 

■como Langlois y  Seignobos (2), entre los franceses, y M. Bem - 
heim (3), entre los alemanes, no pueden prescindir de dar a la sín
tesis un importante papel en las operaciones históricas; papel que 

•el último hace extensivo a la Filosofía de la H istoria, tan  desacre
ditada hoy por su empirismo y su apriorismo. pero que no ha mu

cho pretendió resucitarse en Italia.
E n 1913 se presentó en las Cámaras italianas una proposición 

de ley para instituir en la Universidad de Roma una cátedra de 
Filosofía de la Historia. Contra ello pronunció un notable discurso 
en el Senado romano el gran historiador Benedetto Croce (4).

Según palabras de Croce, la Filosofía de la H istoria “ es una 
■construcción teológica, nacida de la impotencia para entender el des
envolvimiento intrínseco y objetivo de la H isto ria” .

E l gran hispanista A rturo Farinelli, en su reciente opúsculo ti
tu lado  Scier.za e Vita nclla Spagna contemporánea, combate el ex
clusivismo del análisis y la erudición, y sostiene que la verdadera 
esencia de la historia saldrá de la reflexión y la especulación, no de 
la profusión de datos y citas. “ La .minúscula pesquisa — dice—

(1) La Syntése en Histoire, pág. v ii i .— París. Alcán, 1911.
(2) Introduction aux études historiqucs.
(3) Lehrbuch der historischen Methode und ácr Geschichtsphüo- 

jophie.
(4) Scnato del Regno. Sulla istituzione di una cattedra di Filoso

fía della storia nell Universitá di Roma. Discurso del senatore Bene- 
Hctto Croce, pronuncíalo nella tomata del zg tnaggio i p i j . Roma, 1913.

poner en relaciones regulares a l o s  historiadores y a los filóso
fos” (1).
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debe despreciarse; sólo tienen valor las amplias síntesis, las gran
des generalizaciones. E l ideal a que ha de aspirarse es la Filosotia. 
de la H istoria .” (Pág. 335.)

En Francia son legión los defensores de las construcciones sin
téticas en H istoria.

Emilio Reich se burla donosamente de los abusos del especialis- 
mo. “ Ser especialista — dice— no es ser humano. Todos los anima
les son especialistas. U n gato no necesita sino una o dos cosas en 
toda su existencia. E l camello, lo mismo. El poder y La gloria del 

> hombre están en ser más que un especialista. Los especialistas que 
se alaban de su inclinación a los “ hechos” , descuidan e ignoran, en 
realidad, los hechos más im portantes: los hechos psicológicos (1).” 
A  lo cual añade Beer: “ P or m otivos humanos, por motivos perm a
nentes, es como pueden explicarse sucesos e instituciones. Hace 
falta “ aum entar nuestro poder de ideación” ; es decir, procuram os 
una amplia experiencia psicológica; los viajes, el conocimiento de 
lenguas extranjeras, el contacto directo con las “ impresiones sen
s o r ia le s  variadas e intensas” , “ el estudio de las instituciones vivas 
” en toda su palpitante realidad” ; eso es, por encima de todo, lo 
propio para crear al historiador. Y lo que, por excelencia, es his
toria, “ son los cuadros amplios inspirados por el sentido de la 
"v ida.” (2)

Gabriel Monod considera de más verdad histórica la genera
lización que los detalles, y estima a los hechos sólo como signos 
psicológicos. “ El deber de la H istoria —escribe— es el de ano
ta r  lo que hay de particular, de individual, en cada época, cada 
pais. cada pueblo; pero este particular, este individual no es intere
sante más que a condición de que vaya unido al movimiento general 
de la sociedad y a los elementos constitutivos de la evolución hu
mana (3).” **Por paradójica que pueda parecer esta afirmación al 
prim er momento, las generalidades en H istoria ofrecen con fre 
cuencia más verdad y certidumbre que los mismos detalles que les 
sirven dé base.” “ Así como nuestra vista se forma idea justa  de un

(1) Historiens psichologues et historiens livresques. V. Rcvue d r  
Synthcse historique. Diciembre, 1904; tomo IX, págs. 253-26S.

(a) O. c., pág. 238.
( 3 )  Lo Enseñanza de lo Historia. Ediciones de La L e c t u r a ,  p á g .  32..
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edificio o de un paisaje, sin haberse fijado exactamente en las dimen
siones o contado todos los accidentes -del te rren o ; así como podemos 
conocer a un hombre sin haber analizado todas sus acciones y pe
netrado todos sus móviles, hay en la H istoria una verdad general 
que se desprende de un conjunto de hechos, hasta si el conocimiento 
de estos hechos lleva aparejadas inexactitudes ( i ) .” El propio Mo- 
nod ha condenado en frases gráficas la inanidad de los hechos an o 
dinos, sin valor alguno genérico, que sólo satisfacen pueriles curio
sidades y no descubren ni el menor rincón de las almas. “ Los actos 
— dice—  no son más que gestos. Los gestos no son interesantes m ás 
que por la vida interior que traducen. La H istoria es una psicología 
colectiva (2).”

P. Lacombe considera a la Psicología como la verdadera base 
científica de la H isioria, y lamenta que muchos historiadores, y es
pecialmente los eruditos, la ignoren y ni aun se planteen el problema 
de su conocimiento. P ara  Lacombe, “ la Psicología encierra en p ri
mer lugar la explicación de la H isto ria” , y suministra a ésta “ un 
criterio, una piedra de toque’’ para comprobar “ la posibilidad o la  
probabilidad de las afirmaciones aportadas por los analistas” . A un
que la Física, la Química y la Biología condicionen los fenómenos 
estudiados por la H istoria científica, cuando se quiere explicar és
tos “ hay que pasar por la mediación obligatoria de la Psicología” ,, 
y au n  “ los fenómenos sociológicos deben ser primero traducidos en 
términos psicológicos” (3).

A conclusión idéntica llega Gustavo Le Beta en uno de sus re
cientes libros. “ Los textos, las medallas, los monumentos —afirma—  
permiten reconstruir el esqueleto del pasado; pero quien no sabe 
determinar los sentimientos y las ideas de donde se derivan, ignora, 
todo en la H istoria (4).”

Alfredo Fouillée ha patrocinado resueltamente la reform a ge
neral de la enseñanza por la Filosofía (aplicándola a  la Historia,, 
como a los demás estudios).

(2) O. c., pág. 37.
(3) De l’Histoire considérée comme Science, págs. 27, 33 y siga. 

París, 1894.
(4) Hier et Dcmain. Pensé es breves, pág. 28. París, 1918.

(1) O. c., págs. 33 y 34-
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“ M ientras que todos los profesores de Letras no sean, en cierto 
.grado, filósofos —dice— ; m ientras no tengan presentes en el espí- 
í i tu  los grandes principios y las grandes aplicaciones de la moral 

- privada y pública, quedarán reducidos al silencio aun ante los tex
tos que requieren más manifiestamente el comentario del moralista. 
Todos los cursos de Pedagogía ex  profeso  no servirán de nada. La 

■única Pedagogía es la Filosofía ( i ) .” Sólo en la Filosofía ve Fouillée 
el modo de lograr que cada especialista d^je de ver su especialidad 
únicam ente dentro de sí propia, para  com prender el puesto y el va
lor que la corresponde en el conjunto. De ese modo “ nuestros profe
so res  de H istoria no se creerán ya obligados a  imitar la erudición 
a  u ltranza, en v irtud de la cual el espíritu germánico se pierde en los 
detalles, y, a fuerza de contar los árboles del bosque, acaba por ha
berse incapaz de ver el bosque m ism o” (2). “ La educación fisolófica 
de los m aestros — continúa Fouillée— , es, además, el único medio 
ú e  “ fortificar las huuianidades” y aun de salvarlas. Si, en efecto, 
los “ clásicos” no quieren ser muy pronto destronados y  suplanta
dos por los “ m odernos” y por los “ científicos” , no tienen otro re
curso sino a rro ja r todo su bagaje de erudición histórica, filológica y 
lite raria .

”Abolís bibelots, d’inanitc sonorc!

”Quc se hagan psicólogos, estéticos y m oralistas: que retom en, 
en fin. al gran culto de la belleza moral. Los estudios clásicos no 

-pueden vivir sino a ese precio (3).”
“ De que uno sea un buen paleógrafo o un sólido zoólogo no se 

deduce de ningún modo que sea un buen profesor de H istoria o de 
Zoología.” En cambio, con regular preparación en esas m aterias, 

-pero con base filosófica además, “ las enseñaría mejor, desde el punto 
de vista escolar, que muchos historiadores o naturalistas de profe
sión. Dominaría su asunto, introduciría en él unidad, simplicidad, 
generalidad, y pondría en él, sobre todo, ese hálito y  esa vida que

(1) La Reforme de VEnseignement par la Philonphie, págs. 194 y • 
395. París, 1901. *

(2) Idem id., pág. 198.
(3) Idem id., pág. 200.
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vienen de más altura que “ los hechos pequeños1', es decir, de las- 
grandes ideas y de los grandes sentim ientos". “ P or el contrario, 
todo profesor iue no tiene gusto ni espíritu filosóficos, es un profe
sor y un edu-r.dor insuficiente, por sabio que sea ( i) ."

La aplicación de la Sociología a la H istoria es ya general entre 
los historiadores de pensamiento m oderno en todos los paises. El 
italiano Croce y el norteamericano Teggart han estudiado reciente
mente ese punto, determinando los límites de tal aplicación y los 
distintos criterios sobre ella. Benedetto Croce, en una de sus Me
morias académicas, estudia la tendencia sociológica de la Historia, 
en sus diversas direcciones. Hace ver la necesidad de que ésta a r
monice lo individual con lo social, sin exclusivismos ni pretericio
nes de lo uno o lo otro, y entiende, para  decirlo con sus propias pa
labras. che la vera storia é storia dell’individuo in quanto univer- 
salc, e dclTuniversale in quanto individuo  (2). E l profesor america
no Teggart hace observar la dirección biológica y sociológica que se 
ve cada vez más acentuadamente en la H istoria, como lo expresan 
las mismas palabras evolución y desarrollo incorporadas a su lé
xico. Para él, la Historia es “ el recuerdo de los esfuerzos realizados 
por el hombre para asegurar una avenencia en las relaciones hu
m anas", y cita una respetable opinión que da como objeto de aquel 
estudio, “ descubrir cuáles son las fuerzas que determinan los he
chos humanos, y conforme a las cuales actúan los pueblos” (3). 
Doctrinas análogas, que ponen el fenómeno histórico como punto d e  
partida y no de llegada, tienen entre nosotros representantes aun en  
el campo del tecnicismo investigador, como don Julián Ribera, que 
no podrán parecer sospechosos a los especialistas. “ Si en lo actual 
—dice este ilustre profesor— muchos no sabemos analizar ni estu
diar el hecho social o psicológico más sencillo, ¿ qué nos ocurrirá en  
la observación indirecta? P or más paleografías que sepamos, no lle
garemos sino a saber lo que sabía, verbigracia, un notario del si
glo xxii, del xii o del 1; si no logramos percibir en los documentos

(1) La Reforme de l’Enseignement, etc., págs. *207 y 208.
(2) Questioni storiografiche. Memoria letta aU’Accadcmia ponto-  

niana de lia tomata del e febbraio ip i3  dal socio Benedetto Croce, pá
gina 16.—Ñapóles, 1913.

(3) The circunstancc or the substance of History, en American. 
Historical Revicw, número de julio de 1910.
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otra cosa que lo que el notario entonces supo, estamos aviados: sa
bremos explicar los hechos como el ignorante leguleyo dei si
glo XIII los explicó ( i ) .”

VI. E l  moderno concepto a r t ís t ic o  de la  H istoria .

E n la propia metrópoli de la erudición ha surgido últim am ente 
la doctrina de la intuición viva, poniendo las dotes, que podemos lla
m ar artísticas, del historiador, sobre las de pura observación, aca
rreo  y  critica de materiales. Según el alemán J. K aerst, “ lo que 
constituye al historiador verdadero, la intuición viva, no puede de
jarse encerrar dentro de reglas y  preceptos...” (2). “ L a intuición 
viva —añade B err— , esa es la gran palabra. Sólo la intuición podrá 
perm itir al historiador, ya form arse una idea precisa de los indivi
duos y de los sucesos, y :  percibir la relación de estos últimos. La 
erudición es. sin duda, indispensable; pero la erudición deber4 ser 
a  la H istoria como la masa de sarmientos y ram ajes con respecto a 
la llama clara que de ellos bro ta... P or el soplo vivo  [de la in tu i
ción] el historiador reanima el pasado y procura a los demás la v i
sión del mismo (3).”  “ ... Son ya hoy afirmaciones corrientes que el 
historiador, como el poeta, debe apelar a la imaginación creadora, 
que debe revivir (erlcben, nachfüllen) el pasado para com prenderle 
verdaderam ente (4).”

Y tiempo ha que los dos más altos representantes de la eru
dición clásica en Alemania. Curtius y Mommsen, comprendieron 
la aplicación del arte  a la H istoria. El sabio helenista Curtius 
ha dicho estas palabras: “ La historia de la antigüedad no debe 
aparecem os como un desfile de sombras chinescas, sino como un 
•drama cuyos personajes son hombres de carne y hueso. P o r lo 
mismo, nada es más funesto a  los estudios filológicos que el a ire  
cerrado del gabinete de trabajo, donde se enclaustra el especia

(1) Ribera, Lo científico en la Historia, pág. 163. Madrid, 1906.
(2) Die univcrsalhistorische Auffasung in ihrer besonderer Anwen- 

dung and die Geschichte des Alterthumus, in Historiche Zeitschrift, 
t. LXXXIII, 1899, pág. 194. V. Berr, o. c., pág. 233.

(3) Berr, o. c., pág. 233.
(4) Idem id., pág. 234. V. los trabajos de Goldfriedrich, Groteníeld, 

V illari y Croce, citados por Berr.
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lista , y nada le es más saludable que la vista extensa de las cosas 
"humanas. U n buen filólogo debe poder decir con el poeta antiguo: 
■“ Ninguna cosa humana es ajena a m í.” ( i )  E l prim ero de los ro
m anistas contemporáneos, el gran Teodoro Mommsen. considera 
que “ la fantasia es madre de toda historia, como de toda poesía” (2).

El concepto artístico de ésta también tiene brillante representa
ción en la Italia actual. Uno de sus hombres más doctos, Benedetto 
Croce. partiendo del valor científico de la H istoria, ha llegado a la 

tesis de considerarla dentro del concepto general del arte (3). P ara  
él, la ciencia suprema, integral, estaría realizada en una H istoria que 
uniese indisolublemente la filosofía y el arte, la teoría y la intuición, 
la idea y el hecho. O tro distinguido historiógrafo italiano, Villari, en 
s u  opúsculo La estoria é una scienzaf (4), considera que en la H isto
ria  hay tres elem entos: el hecho, su representación y sus leyes, y que 
la representación del hecho requiere el concurso del arte  y de la 
imaginación, “ no para alterarle, sino para hacerle revivir ante nos
otros en la form a que realmente tuvo” .

Y si tal corriente de H istoria-arte gana prosélitos en Alemania 
y  en Italia, no menos lo efectúa en Francia, la patria de los Renán 
y  los Taine. que supieron ungir de vida y emoción las páginas más 
sabias de sus reconstrucciones arqueológicas. Aunque la crítica exi
gente de hoy no se contenta con los cuadros musicales y coloristas 
de Michelet o Thierry, los más serios y autorizados historiadores 
-franceses, tales como Gabriel Monod, L. Bourdeau, Camille Jullian, 
G. Desdevises du Dezert, Albert Sorel, Lacombe, etc., son favo
rables a la función estética de la  Historia, sin merma de su carácter 
■científico.

“ El historiador — dice Monod— sólo habrá llevado a cabo la 
-mitad de su labor, si solamente ha reunido o clasificado los ma
teriales de los cuales ha sido hecha la realidad histórica. Para  
"hacer vivir a los hombres, resucitar el pasado, lo que constituye el

. (1) Alterthum and Wissenschaft, t  I. V. Bossert, Essais sur la 
litt. allcmandc, 1905, pág. 246, y Berr, o. c , pág. 238.

(2) Rómische Gcschichtc, t. V, pág. 5. Berlín,*1885.
(3) 11 concetto de Ha Storia nelle sue relazioni col concetto dell’ arte 

■(1896). En otros libros y artículos posteriores reproduce y puntualiza 
su concepto sobre el carácter artístico de la Historia.

(4) Ñuova antología, 1891.
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fin supremo de la H istoria, es necesario asociar a la ciencia el ele
m ento personal que se encuentra en toda obra de arte. Asi como 
el pintor que debe reproducir la icalidad objetiva sobre la tela, no 
la ve sino a través de su tem peram ento, y da una idea tanto m ás 
fuerte y verdadera cuanto más personal y más original sea su obra,, 
el historiador, después de haber estudiado el pasado como sabio,, 
debe, para hacerle comprender y  describirle, hacer un esfuerzo de 
creación personal y añadir el arte  a la ciencia. La ha vuelto a c rear 
en cierto modo, en sí mismo. L a ciencia descompone los elementos 
de la vida. E l arte  sólo la recrea ( i ) .”

“ L a tarea del historiador — afirm a Bourdeau— no difiere en eso 
de la del dram aturgo o el novelista. Como ellos, debe asignar pape
les, combinar escenas, preparar efectos, graduar el interés y hacer 
que el lector no se aburra un instante (2).”

“ La H istoria es un arte, a  condición de ser prim ero una cien
cia” , ha dicho Camille Jullian (3).

“ Se ha discutido mucho tiem po la cuestión de saber si la H is
toria es una ciencia o un arte. La cuestión es verdaderam ente ocio
sa : la H istoria es a  la vez una ciencia y un a rte” , sostienen G. Des
devises du Dezert y L. Bréhier (4).

“ La H istoria tiende a hacerse una ciencia, la ciencia de las so
ciedades ; siempre h a  sido y será un arte, el arte de desenm arañar 
las pasiones de los hombres y p in tarlas” — dice A lbert Sorel (5)— - 
Y  el intuicionismo histórico cuenta en Francia con distinguidos de
fensores (6).

E n Inglaterra, el sentido literario  de los grandes historiadores

(1) Monod, La Historia, págs. 46 y  47. Ediciones de L a  L e c t u r a .
(2) Bourdeau. L ’Histoire et les historiens, pág. 205. París. 1888.
(3) Extraits des historiens frangais du x ix ' siécle, pág. cxxviii. 

6* ed. París, 1910.
(4) Le Travail historique, pág. 5. París. 1913.
(5) Nouveaux essais d’Histoire et de critique, pág. n . París, 1898. 

—El mismo autor, refiriéndose a su mejor obra, decía: “ Sería yo 
un pobre escritor si mi pluma no hubiese delatado el estremecimien
to de mi mano.” Le Temps, de París, número de 31 de marzo de 1905. 
Frase pronunciada con motivo del homenaje que se le rindió al terminar 
su obra L’Europe et la Révolution jranqaise.

(6) Carlos Péguy, en Cahiers de la Quinxatne. J. Wilbois, en di
versos artículos sobre el espíritu positivo.
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sajones, los Gibbons, los M acaulay, los Carlyle, ha prevalecido, in
cluso hoy, sobre el método científico y objetivo ( i) , por lo cual —y 
desde luego con daño del progreso histórico de aquel país—  esca
sean en él los centros de investigación. De ello se lamentó el histo
riador británico James Bryce en el Congreso internacional de Cien
cias históricas de Roma (abril. 1903). O tros profesores ingleses — en
tre  ellos mister F irth . en el discurso inaugural de su cátedra de H is
toria moderna. en la U niversidad de O xford , pronunciado en 
1904—, abogan por que se instruya a los alumnos en ciencias aux i
liares de la H istoria, en m anejo de fuentes y en métodos de inves
tigación.

En España no es cosa nueva, que hayamos de im portar de otros 
países, el concepto artístico y plástico de la Historia. Hecho carne 
le encontramos en las obras inmortales históricas del Renacimiento, 
como lo estuvo en los grandes m aestros griegos y romanos de la 
antigüedad.

Perfectam ente le define nuestro fray  Jerónimo de San José, 
cuyo libro, Genio de la H istoria  (2), contiene estas palabras: “ Ya
cen como sepulcros, gastados ya y deshechos en los monumentos 
de la venerable antigüedad, vestigios de sus cosas. Consérvanse allí 
polvo y cenizas, o cuando «mucho, huesos secos de cuerpos en terra
dos ; esto es, indicios de acaecimientos cuya memoria casi de! todo 
pereció; a los cuales, para restituirles vida, el historiador ha menes
ter, como otro Ezequiel, vaticinando sobre ellos, juntarlos, unir
los, engarzarlos, dándoles a  cada uno su encaje, lugar y propio 
asiento en la disposición y  cuerpo de la H istoria; añadirles, para 
su ensalzamiento y fortaleza, nervios de bien trabadas co n je tu ras; 
vestirlos de carne, con raros y notables apoyos; extender sobre todo 
este cuerpo, asi dispuesto, una hermosísima piel de varia y bien se
guida narración, y, últimamente, infundirle un soplo de vida con

(1) Monsieur Froude, profesor de Historia en la Universidad de 
Oxford, sostenía el año 1892, en el discurso inaugural de su cátedra, 
que la Historia debe ser escrita dramática y subjetivamente, y desarro
llada ante los alumnos con formas literarias y sin áridos tecnicismos.— 
V. Inaugural lecture on thc study of History, delibered on wednesdoy 
F-ebruary 7, J g o ó ,  by Charles Ornan.— Oxford, 1906.

(2) Citado por Menéndez y Pelayo en su discurso de recepción 
en la Academia de la Historia.
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la energía de un tan vivo decir, que parezcan bullir y menearse las 
cosas de que tra ta  en medio de la plum a y el papel.’'

E ntre nosotros, aun desde las cumbres de la H istoria-erudición, 
han surgido voces en defensa de la H istoria-arte. Vemos a todo 
un Menéndez y Pelayo, que, aunque patrocinó la investigación y 
predicó con el ejemplo de su labor hercúlea, jam ás creyó que ella 
fuese la finalidad, sino el medio de la obra histórica, y deseó para  
ésta las más exquisitas galas del ropaje literario.

Así term ina el sabio m aestro su discurso de recepción £n la 
Academia de la H istoria: “ P ero  reconociendo y adm irando los 
triunfos de esa crítica y de esa filología que N iebuhr llamó, con 
m ajestad religiosa, “ mediadora de la eternidad, inclinación secreta 
"que nos lleva a adivinar lo que ha perecido", esperemos, señores, 
que no siempre se ha de ver encerrada en la caja de hierro  de la 
ciencia pura, es decir, en libros sin estilo y abrum ados de notas y  
testimonios, sino que algún día rom perá la áspera corteza, y enton
ces (digámoslo con palabras del g ran N iebuhrj “ será semejante 
"a  aquella ninfa de la leyenda eslava, aérea, al principio, e invisible, 
"h ija  de la tierra luego, y cuya presencia se m anifiesta sólo por 
"una larga m irada de vida y de am or ( i ) ."

Y  pasando de la teoría a  la práctica, que el propio gran  polí
grafo  abonó con sus obras inmortales, los pueblos de habla espa
ñola han prodigado recientemente sus ensayos de reacción contra 
la historia al uso. descarnada y seca. Profesores argentinos, como 
Ibarguren y Paul Groussac. y escritores de nuestro país, como el 
malogrado ingenio N avarro Ledesma y  el señor M aura Gama- 
zo (2), hoy en plena producción, entre otros, han realizado en sus 
libros un tipo de narración histórica, que. reposando sobre abun
dante base de fuentes inform ativas, aspira a realizar una construc-

(1) La Historia como obra artística. Estudios de critica literaria, 
pág. 127. Madrid, 1884.

(2) Como representativas del género merecen citarse: del primero, 
Una proscripción bajo la dictadura de.Syla. (Buenos Aires. 1908.) Del 
segundo, Santiago de Liniers, conde de Buenos Aires. (Buenos Aires, 
1907.) Del tercero, El Ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saave- 
dra (Madrid, 1904), qr.c extrema algo la nota imaginativa y omite toda 
referencia de fuentes. Del cuarto, Rincones de la Historia (Madrid, 
1910) y Carlos I I  y su corte (en publicación).
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o ó n  psicológica y sociológica en el fondo, artística en la form a, 
sin rehuir a veces el concurso de la fantasía, para suavizar las du
ras  aristas de la erudición, y contemplar algún dato que ésta sólo 
•da en fragmentos, así como el paleógrafo añade signos a las bo
rrosas escrituras, y el artista  restaurador agrega porciones de 
m árm ol o de piedra a mutilados monumentos y estatuas, para rein
tegrarlos a su ser primitivo y lograr que sean comprendidos o ad 
m irados en su plenitud por los hombres de hoy.

Estos libros aspiran a herm anar la exactitud documentada del 
fondo con el encanto de una forma bella y atractiva, y parecen por 
s u  factura verdaderas novelas; porque saben observar tipos y escu
driñar almas, reconstruir escenas con dramática animación y evo- 

-car lugares y am bientes; todo ello con el colorido, el movimiento 
y la corporeidad de las cosas vivas, aspirando a resucitar la rea
lidad por conjuros de arte, como han sabido hacer los grandes no
veladores. Y no se tome esta palabra novelador en sentido des
pectivo; pues los historiadores tienen mucho que aprender de los 
rtovelistas en comprensión psicológica y social, en caracterización 
de personajes, en observación de la vida, en sagaz visión in terna 
de las cosas, en fuerza descriptiva, en composición técnica; y am- 
1 k >s  géneros, historia y novela, deben, quizás, andar más próxi
m os de lo que se cree, a condición, claro está, de que cuanto es en 
la última acción imaginaria conviértase para la prim era en acción 
real, tejida con elementos de autenticidad comprobada. Sabido es 
<jue Agustín Thierry no comprendió bien algún episodio de la E dad 
Media sino en las novelas de W alter Scott (i). Y es notorio que 
las novelas de Pérez Galdós enseñan más H istoria española con
tem poránea— y una H istoria más íntima, más honda, más verda
dera— que cuanto han escrito sobre el particular todos los histo
riadores profesionales, y suponen una previa investigación no me
mos prolija. *

Pero el historiador-literato, aun siendo igualmente escrupulo
so que el historiador-erudito en cuanto a documentación con

(i)  Sobre la influencia que la novela, y en particular la de W alter 
Scott, han ejercido en la Historia, aporta valiosos datos el libro de 
L. Maigron, Le Román historique ó l’époque romantique. Essai sur 
J’influence de W. Scott. £aris, 1898.
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que sustenta sus doctrinas y  a la  abundancia y  autoridad de sus 
fuentes inform adoras, no se lim ita  » rebuscar éstas y ofrecérselas 
al lector, sino que las utiliza com.>cimiento de su relato, y  compo
ne éste extrayendo aquí y  allí la esencia d e  libros y^pergaminos. 
como la abeja form a su panal libando de flor a i  f lo r ; aunque des
pués el tal cronista, para evitar que haya de creérsele bajo su pa
labra, apile sus materiales de estudio en notas o apéndices.

Y  si la exactitud minuciosa del naturalista  para decir la ver
dad, se sabe armonizar en el relato histórico con la plasticidad del 
pintor, y  hasta con el ritmo y la cadencia del músico, jpara decirla 
bellamente, nada habrá perdido la  ciencia h istórica; por el con
trario , habrá ganado el atraerse a  los no  profesionales, a los espí
ritus mal preparados para la abstracción, a  los que no podrían tra 
gar la 'droga desabrida de la investigación pura, si no se les recu
briera con la endulzada corteza de la form a artística. «

Si lo que el historiador psicólogo y literato  realiza es una 
novela, será forzoso convenir en que novelas de ta l índole son cosa 
mucho más alta que el cronicón medieval m odernizado, que quie
ren imponemos algunos críticos de patrón alemán ( i) .  •

( i)  El aspecto general, sociológico, filosófico y estético de la His
toria, y las relaciones de esta ciencia con diversas disciplinas, entre ellas 
con la Literatura y la Filosofía, han sido tratados recientemente por rí 
profesor de Historia en la Universidad de California Frederick J. Teg
gart, que ilustra la cuestión con citas de autores modernos de diversos, 
países, y  recopila la bibliografía del asunto, en su obra Prolegómeno 
to History the relotion o f Jiistory to Lite roture, Philosophy, and
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l INVESTIGACIÓN ERUDITA Y LA SÍN
TESIS EN LA HISTORIA, p o r  JOSÉ DE
LEITO Y PIÑUELA.

II

LA HISTORIA COMO EDUCADORA DEL ESPÍRITU

No sólo se pretende que la Historia sea psicológica, social y ar
tística; se aspira también a que sea educadora; y precisamente 
para que lo sea se la va orientando en esas tres direcciones.

Seignobos, el mayor divulgador de Historia que.hoy existe en 
Francia, cree que “la Historia tiene sobre todo un valor pedagógi
co”, y que, “si pierde todo su valor educativo, no vale la pena de 
hacerse” (i). Lavisse sostiene que el “principal objeto de la en
señanza de la Historia es el de contribuir a la educación intelec
tual de los escolares” (2); pero también pone en guardia contra los 
retorcimientos artificiosos que la desnaturalizan para trocarla en 
escuela ética o patriótica, vaciando el patriotismo en troqueles es
trechos, que fomentan sentimientos megalómanos y agresivos res
pecto a los demás países (3). El reparo es oportuno, pues la apli
cación de la Historia al estímulo patriótico, con ser la más genera
lizada, casi la única función educativa que ordinariamente se la 
asigna, es la más delicada y peligrosa.

(1) La Histoire datu Venseignemcnt secondaire. Introduction du 
cours.—París, 1906.

(2) La Enseñanza de la Historia. Ediciones de La Lzctu*A- Pá
gina 51.

(3) O. c, págs. 52 a 55.
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Form ar espíritus, más bien que elaborar erudición, es la tarea 
queda H istoria ha de realizar, a  juicio de los más prestigiosos his- 
toriógrafos franceses.

Sabido es que el tipo de U niversidad inglesa, al revés de la 
alem ana, presenta un ideal más educativo que técnico, expresado 
bien en la conocida frase de m íster Flach, “ H acer gentlemen  
an tes que científicos” .

L a H istoria allí, a  pesar de los cursos monográficos, cada vez 
m ás difundidos en O xford, tiene como principal finalidad la fo r
mación del espíritu de los jóvenes, buscando en el conocimiento del 
pasado y en la lectura de sus grandes escritores, aplicaciones p rác
ticas para  el presente y el porvenir.

M ister Charles Ornan, en la conferencia inaugural de su cá
ted ra  de H istoria moderna en la Universidad de O xford , p ronun
ciada en 7 de febrero de 1906, sostiene que a la Universidad debe 
irse, más que a investigar, a  adquirir la cultura media precisa a las 
personas ilustradas; que si las cátedras de H istoria se convirtieran 
en escuelas técnicas de investigación, perderían su finalidad social 
de enseñar H istoria a  los más de sus concursantes, que no serán 
historiadores de o iicio ; que la lectura directa de los autores clá
sicos enseña más que todos los métodos de critica; que el tecni
cismo instrum ental (paleografía, etc.), necesario p ara  investigar, 
lo aprende fácilmente por si el que tiene vocación de investigador; 
y que el tiempo que hubiera de dedicar el estudiante inglés a co
nocer las ciencias auxiliares de la H istoria, le emplearía de modo 
más fructífero  aprendiendo la historia general m oderna de los 
pueblos extranjeros y las lenguas que éstos hablan (1).

M ister Seeley, profesor de Historia moderna en la U niversidad 
de Cambridge, en la ponencia que presentó al “ Congreso in terna
cional de educación de Londres” , en 1884, considera que en la H is 
to ria  hay que distinguir de una parte la investigación de los hechos, 
y  de o tra  la generalización de los mismos y  la deducción de los 
principios comunes a todos, y protesta contra el exclusivismo de 
la prim era, frecuente en los historiadores de oficio. “ Si el histo
riador — dice—  no es al propio tiempo un sociólogo, no conocerá 
cuáles hechos importa investigar, y menos aún en qué grado im-

(r) V. Ibarra Rodríguez, Cómo debe ser enseñada la Historia, 
en la revista Cultura española, núm. XIIL—Madrid, febrero, 1909.
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porta investigarlos." E n consecuencia, el profesor Seeley ha pre
tendido, según dice el señor A ltám ira, " fo rm ar en sus alumnos 
un sentido racional de la H istoria, que al mismo tiempo les sirva 
como de elemento experimental para el caso de su intervención 
en la vida pública” (i) .

E l criterio histórico de Seeley ha tenido considerables prosé
litos entre el profesorado de Inglaterra y los Estados Unidos.

Los más altos y clarividentes espíritus que han abordado m o - 

demamente en todos los países el concepto de la H istoria, son, 
pues, contrarios al fetichismo investigador, al puro coleccionismo 
de hechos, realizado sin otro fin que el coleccionismo de fototipias, 
y claman por que la H istoria se acerque a  la vida, de la que anda 
harto  divorciada, haciéndose panoram a de almas, galería de socie
dades y escuela práctica de ejemplos del pasado, que nos adoctri
nen y orienten, para conocer con más profundidad el mundo en 
que hemos de actuar nosotros.

Sólo la costumbre de analizar sociedades nos permite compren
der la organización de la sociedad actual, sin ver en ella un caos 
incoherente o una serie de casos fortuitos, regidos por la P rovi
dencia o el azar. Al través de los hechos particulares puede y 
debe el estudiante de H istoria, orientado por hábil maestro, ir  
siguiendo las transformaciones sociales y remontarse al concepto 
de evolución, sin el cual la H istoria, como la Sociología y  la Bio
logía, carecen de todo sentido científico.

"E l hombre instruido en H istoria —dice Seignobos—  sabe 
que una sociedad no es inmutable, que el esfuerzo individual y las 
corrientes de opinión pueden transform arla, y  despierta, por tanto, 
su actividad y la conciencia de su personal valor para contribuir 
al mejoramiento de ella, distinguiendo lo que en la misma es es
tab le  •de lo  que es transitorio (2).”

Pero no sólo es la H istoria un estimulante para la acción, sino 
para la saludable renovación del espíritu, que, haciéndole rever
decer en nuevas primaveras, nos perm itirá gozar una perenne ju 
ventud.

(1) Lo Enseñanza de la Historia, 2S  ed., pág. 91.—Madrid, 1895.
(2) L’enseignemcnt de THistoire comme instrument d’éducatxon 

folitique. Conferencia dada en el Museo Pedagógico de París.—Pa
rís, 1907.
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La más alta misión educativa de la Historia es, a mi entender,- 
ynpedir la cristalización de la sensibilidad y del pensamiento. Un 
historiador digno de tal nombre, sin parti prís ni fanatismo de es
cuela, verá claro que el mundo marcha, y  ante el continuo devenir 
de los pueblos en sus vidas y en sus ideas, sentirá cierto benévolo 
eclecticismo, incompatible con todas las intransigencias. Apreciará 
en toda doctrina, institución o corriente histórica, la fugacidad de 
las posiciones que parecen más estables, viendo en lo aparente
mente definitivo la interna germinación de algo nuevo, reservado 
al porvenir. Perderá forzosamente todo misoneísmo, sabiendo, por 
la experiencia del pasado, que la utopia de hoy puede ser la* rea
lidad triunfante de mañana. Quizás una nota escéptica amargará 
sus entusiasmos militantes, pues sólo él puede ver que el suelo 
donde su generación fija la planta no es sino un peldaño en la es
cala infinita de los siglos.

Pero su espíritu, exento de todo prejuicio étnico, religioso, pa
triótico, local, doctrinal o de grupo, y de toda presión unilateral, 
será amplio, generoso, comprensivo, capaz de abrirse a todos los 
vientos y de buscar por todos los caminos la luz; en él crecerá 
con lozanía la hermosa flor de la tolerancia. Y sólo espiritus de 
tal linaje están noblemente capacitados para la vida y para la 
ciencia.

EL ESCOLLO DE LA IIISTORIA SINTÉTICA Y ARTÍSTICA

Eso no se consigue con especialismos aislados y divorciados 
del cuadro general histórico, por más habilidad técnica que posean 
los especialistas. Para ello se requieren una visión plena de la His
toria y la necesaria educación mental, a fin de vivir idealmente en 
todas las épocas, pueblos y perspectivas del pasado.

Claro es que, sobre las formas estética y pedagógica y las agru
paciones sintéticas de los hechos, habrá de prevalecer siempre en 
la Historia el carácter científico. La síntesis histórica es de la ma
yor utilidad, a condición —como dice bien Berr— de que en ella 
“todo aserto vaya acompañado de pruebas, que toda ignorancia 
sea reconocida, que toda duda sea confesada, que toda hipótesis 
sea enunciada como hipótesis” ; “nada en lá ciencia autoriza a de
cir lo que no se sabe exactamente” (i).

(i)  fíenri Beer, La synthcse en Histoircj pág. 259.—París, 1911.
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E ste  es el escollo de la H istoria intuicv nista, como lo fue de la 
H isto ria  retórica y oratoria de los siglos anteriores, y puede serlo 
igualm ente de una historia sintética, psicológica, social o pedagó
gica, que sea precipitada en la generalización y demasiado subje- 
tiv ista  en la interpretación de los hechos.

IMPORTANCIA DE LA HISTORIA UNIVERSAL EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA

Las precedentes consideraciones, acaso demasiado largas y  
prolijas, van encaminadas a rechazar ese falso concepto de que 
en los cursos superiores de H istoria sólo la investigación y  el es- 
pecialismo sean tareas nobles y científicas, únicas de verdadera 
categoría universitaria, siendo todo lo demás cuestiones subalter
nas, que el alumno puede omitir o aprender a la ligera y de cual
quier modo. N o ; en modo alguno. La investigación es, sin duda, 
m erítisim a; pero quien sólo sea investigador no pasará de la p ri
m era jom ada en la carrera historiográfica. Las corrientes socio
lógica, psicológica, pedagógica y estética a  que me he referido, 
cualquiera que sea la actitud que ante las mismas se adopte, son 
demostración de los mil problemas de fondo y de forma, tan  a r
duos y trascendentales, ajenos a la investigación, que la enseñanza 
de la H istoria ofrece, y que no pueden ser olvidados cuando en 
serio  se tra te  de reorganizar este estudio en nuestras U niversi
dades.

E l historiador digno de ese nombre tiene que ser tan  gran 
sintetizador como analizador. No sólo ha de perseguir lo intimo 
y  molecular, que integra con su amontonamiento la construcción 
histórica, sino que ha de saber extraer la esencia de cada civili
zación, las ideas madres y las lineas directrices de cada sociedad. 
Y  esto es mucho más necesario al historiador-catedrático (diverso 
forzosam ente del historiador-erudito), porque la selección de m a
teriales, la interpretación crítica de lo que parece am orfo y  sin 
sentido claro, la subordinación de lo particular a lojgeneral y  de lo 
secundario a  lo trascendente, son las más altas y educativas tareas 
que puede realizar ante sus discípulos.

P o r eso hay que afirmar la substantividad de la H istoria U ni
versal y su eficacia universitaria, aunque vengan, y bien venidas 
sean, todas las enseñanzas especiales que la complementen.
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H oy va siendo moda combatirla y  despreciarla por los que no 
conciben como tarea histórica sino el análisis infinitesimal, que, 
naturalmente, es incompatible con las grandes perspectivas. V 
como tal análisis, hecho en toda la enormidad del pasado, es inac
cesible aun para  quien dedicara a  tal labor su vida entera, varios 
partidarios de esta corriente — entre ellos profesores respetables y 
meritísim os— han preconizado un  ingenioso recurso, traducido... 
un  poco de prisa  del alem án: que se suprim an en la U niversidad 
los cursos generales de H istoria, y  se sirva ésta por raciones, di
vidiéndola previamente en m ultitud de platos, con su distinto gui
so y  aderezo, y  dejar que el estudiante se confeccione por si el 
menú  histórico, eligiendo, según el gusto de su paladar y la an 
chura de sus tragaderas, las viandas que ha de d ig e rir; pero sin la 
pretensión, inaccesiblemente pantagruélica, de devorarlas todas.

D e este modo, convertido en principio lo que suele ocurrir hoy 
en parte, como viciosa consecuencia de la organización de nuestra 
Facultad, llegaríamos a  las extrem as consecuencias del especia- 
lism o; con relación al edificio histórico, saldrían de nuestras aulas 
excelentes alfareros, canteros, marmolistas, tallistas, doradores, 
aserradores, bruñidores, encaladores, etc,; no saldría, claro es, ni 
por asomo* un mal aprendiz de arquitecto. Pero  al menos las co
sas se llamarían por sus nombres. N o saldrían licenciados ni doc
tores en H istoria que jamás hubiesen estudiado Edad M edia ( i )  ni 
Contemporánea, y que sólo supieran de las restantes m edia doce- 
ná de pum os, como a veces pasa hoy, por la sencilla razón de que 
no se llamarían así, pues los más extrem os partidarios de esa di- 
versificación creen que debiera extenderse a los títulos. T endría
mos entonces, quizá, licenciados en Prehistoria griega o en cartu 
larios del siglo x n , doctores en A rte barroco francés, o en N u
mismática de los reyes de Taifas. Así, cierto es, nadie se llam aría 
a  engaño. Pero  quienes necesitaran o quisieran aprender H istoria 
(lo que la gente entiende por tal), irían a cualquier sitio menos a 
la  Facultad de Historia por antonomasia.

( i)  La Revista Histórica, publicada en Valladolid, abordaba este 
problema en su articulo uDe cómo un español puede ser doctor en 
Historia sin haber estudiado Edad Media”, inserto en el número de 
marzo de 1918.
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Frente a esta concepción, que parece ^  algunos la última pala
bra del modernismo histórico, por ser cosa de allende el Rhin, es 
precisamente la propia Germania quien reacciona y condena su 
antiguo exclusivismo.

“ En uno de los últimos Congresos de historiadores alemanes 
— escribe el señor Q uesada (i)—  se hizo moción por que se cui
dara de tener en cada U niversidad, por lo menos, una cátedra de 
H istoria U niversal, para  que los estudiantes pudieran encontrar 
en alguna parte  un cuadro de conjunto.”

Y  ya he indicado antes la corriente sintética que gana terreno 
en todos los países.

La necesidad de la H istoria Universal la expresa perfecta
mente un profesor tan ilustre como Seignobos: “ U na serie de 
historias especiales (historias de las costumbres, de las artes, de 
las religiones, de las instituciones, etc.), por completa que sea, 
no bastaría para  hacer conocer la evolución de las sociedades 
ni la H istoria del mundo, porque no daría sino una descripción 
de abstracciones sucesivas. E ntre todos estos fenómenos espe
ciales, es decir, abstractos, hay un lazo concreto: han sido los 
fenómenos que se han producido en los mismos hombres, o que 
han sido producidos por ellos. Y  estos hombres han tenido en co
mún ciertas aventuras (emigraciones, guerras, revoluciones, des
cubrimientos), que son la causa común de las evoluciones especia
les en diversas clases de fenómenos. Si se estudiase abstractamen
te, por ejemplo, la historia de cada rama de la actividad hum ana 
(instituciones, artes, creencias) en la Galia hasta el siglo v il, se 
vería a las instituciones y  a  las artes cambiar de modo brusco en el 
siglo i antes de Jesucristo ; luego en el siglo v de nuestra E ra, sin 
ninguna razón in te rio r: tendríase una evolución ininteligible por si 
misma. Todas esas historias especiales no se hacen inteligibles sino 
por la historia no especial, que nos enseña la conquista romana 
del siglo i y la invasión de los bárbaros en el v. La H istoria ge
neral es, en realidad, la H istoria común. Por eso, aunque todas las 
ramas especiales estuvieran constituidas, quedan» siempre un re
siduo indispensable para el conocimiento del pasado; eso sería la 
H istoria general, la H isto ria  común. Su carácter es ser una des-

(i)  La enseñanza de la Historia en las Universidades alemanas, 
página 383.

655



José Deleito y  Piñuela

cripción de la realidad concreta, refe rir los actos o las aventuras 
del conjunto de hombres que han form ado la sociedad. Asi es 
como forma el lazo entre las historias especiales ( i ) .”

E l erudito de una especialidad mínima, exento de ideas gene
rales, propende a no ver sino un diminuto casillero de la H istoria, 
así como el insecto rampante sólo ve la brizna de hierba por donde 
se arrastra, y el molusco reduce el universo al rincón de la concha 
que le encierra. Concibe, a lo sumo, el tal especialista la existencia 
de otros casilleros y otras especialidades, aunque sean para  él ve
dados; pero no le es accesible la visión de conjunto, donde las 
esencias de aquéllas se fundan y  armonicen.

Por eso no entiende que la H istoria pueda abarcarse en su to 
talidad, sino en casos y aspectos particularísimos. Sin embargo, la 
H istoria es una, además de ser infinitamente varia.

Entre la balumba de lo múltiple y heterogéneo que nos abrum a 
en la realidad pasada, podemos hallar la unidad, si. descartando 
detalles que parecen contradictorios, nos fijamos en la tendencia 
general de los hechos, en el paralelismo que suele m anifestarse en 
los más_opuestos órdenes de la vida, y  en la recíproca influencia de 
ésto s; dando a  lo individual limitado valor, como punto  de apo
yo para elevamos a lo colectivo, consideramos que el sujeto de la 
H istoria es la sociedad, cuyo origen, formación, desarrollo m ate- 
n a l. intelectual y moral al través de los siglos, constituye un todo 
orgánico, nuc no puede verse sino en conjunto.

Esta vista general no excluye las vistas parciales; pero tam 
poco puede ser excluida por ellas. Supongamos un observador 
que, desde lo alto de un monte, divisa un vasto panorama. Los ob
servadores particulares contemplarán desde cerca los objetos per
cibidos en él, puntualizarán la calidad y composición de las rocas, 
la especie de los árboles que bordean la ladera, la casta de ovejas 
que trepan por los riscos. Cada uno aportará valiosos detalles so
bre una cosa aislada; pero ¿quién sino el primer observador ten
drá la impresión plena del paisaje, apreciando perspectivas, y  es
tableciendo la debida relación y proporcionalidad entre los objetos ?

Esta clase de unidad es la que cabe considerar en la H istoria .

(i) Seignobos, La Mcthode historique appliquée aux Sciences so
ciales, págs. 160 y 161.—París, 1909.
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¿DEBE LA UNIVERSIDAD ENSEÑAR HISTORIA ELABORADA?

Los enemigos de la llisio ria  Universal lo ¿uelen ser también de 
todos los cursos generales, y  aun de toda H istoria elaborada. 
Creen que ésta no espropia  deJa cátedra universitaria, la cual sólo 
debe ser un taller de investigación robre iuentcs d irectas; que su 
utilidad es exigua; que dicha H istoria elaborada debe traerse 
aprendida del Instituto tic segunda enseñanza, y, en último caso, 
puede aprenderla el alumno por su cuenta. >in necesidad de maes
tro , mediante la lectura de uno o varios manuales. Y  no falta  quien, 
interpretando sofísticamente aquello de que el análisis debe pre
ceder a la síntesis, estima los cursos generales y de conjunto como 
un complemento que, a lo sumo, puede hacerse al término de la  
Facultad.

Tales afirmaciones, en mi concepto, no resisten el m enor 
examen.

Es de una evidencia abrumadora que el conocimiento de la H is
toria elaborada es base indispensable para' todo ulterior trabajo  de 
elaboración histórica; como el previo conocimiento de la Física o 
de la Zoología, en su estado actual, es ineludible para quien tra te , 
respectivamente, de realizar nuevas aplicaciones radiográficas o 
de hallar especies desconocidas de zoófitos. U n gran historiador y  
pedagogo como Ernesto Lavisse, decía en 1882 a los estudiantes 
de su cátedra de la Sorbona: “ Ante todo, la H istoria general. N o 
se puede ser historiador sino a condición de tener conocimiento de 

• toda la H istoria... Después que os aprovechéis durante largo tiem
po del trabajo de los demás, y recojáis las opiniones y ju idos de 
los historiadores sobre los hechos que exponen, será predso  que 
también vosotros expongáis hechos y  formuléis opiniones y ju idos. 
Para  eso debéis aprender a  conocer y estudiar los documen
to s  (1).”

El profesor inglés míster Charles Omán, en .su  Inaugural lee- 
ture on the study o f History, decía en la Universidad de O xford, 
en 1906, que no debiera consentirse a nadie comenzar el cultivo de 
una espedalidad sin que tuviera sólidos y profundos conocimientos

(1) V. Altamira, La Enseñanza de la Historia, pág. 58, 2." edi
ción.—Madrid, 1895.
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generales de H istoria. Tal idea predomina entre el profesorado de 
esta ciencia en Francia, Inglaterra y  Estados Unidos, donde, al 
crearse recientemente Seminarios históricos de tipo alemán, se cui
da de que los alumnos concurrentes a ellos posean de antemano 
una seria cultura general histórica (i) .

Supongamos un investigador de fueros medievales. Si no po
see suficiente cultura sobre el estado político, social, moral e inte
lectual de la Edad Media, reflejado en esos fueros; si ignora el 
proceso total de la evolución jurídica, para  comprender lo que en 
ella representa la legislación foral, así haga maravillas de H eurís
tica, Paleografía, Hermenéutica y todas las ciencias documentales, 
no será sino un empírico practicón, como lo es el jardinero  en 
Botánica o el enferm ero en Medicina, que a veces es un diestro 
disecador, y  hasta posee lo que las gentes llaman ojo clínico.

Y  como la H istoria hecha es base de la que se ha de hacer, 
no cabe que se la estudie después de ésta. Eso de que vayamos 
del análisis a la síntesis estaría muy bien, si cada individuo p o r  
sí pudiera analizar toda la H istoria, y después ex traer él mismo 
la quinta esencia de sus análisis en una condensación final y  sin
tética. Pero ¿habrá alguien que crea' hacedero tamaño absurdo?

El cuadro general de la H istoria, obra de infinitos historiado
res que nos lian precedido, tenemos que aceptarlo bajo la fe de 
éstos, como aceptan el cuadro de toda ciencia form ada todos los 
cultivadores que van engrosando su campo. Cada investigador 
podrá buscar comprobantes, en las fuentes de conocimiento o en 
su experiencia propia, respecto a la zona limitada de trabajo  en 
que él se mueve. Pero ¿quién soñará en realizar por sí la revisión 
analítica de una ciencia completa?

Recuerdo el caso de un opositor — obsesionado por el fetichis
mo documental—  que, habiendo de disertar sobre la guerra de 
los treinta años, hacía sobre ella toda clase de reservas, por la razón 
de no haber leído él documentos originales sobre la misma. Q ue 
es algo así como s i'u n  geógrafo vacilase en aceptar la existencia 
de A ustralia por no haber él estado allí, o si un médico tuviera

(i)  V. Hinsdale, El Estudio y  lo enseñanza de la Historia to n  
referencia particular a la Historia de los Estados Unidos, pág. 112* 
Edición castellana.—Madrid, 1912.
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escrúpulo en aceptar la existencia del cáncer por no haber visto 
ningún enferm o que le padeciera.

*Si todo postulado científico necesitara nuestra experiencia 
personal para que le aceptásemos, la cadena de la civilización se 
rompería con cada vida individual, y la huntanidad no daria un 
paso en el camino del progreso, ya que el caudal de conocimien
tos de cada generación no evitaría el fatigoso esfuerzo de buscar
los otra vez y  por si a la generación siguiente.

C a ro  que eso es una quimera. Como lo es, por la misma razón, 
la  necesidad de aguardar, para form ar idea de conjunto de la 
H istoria, a desarticular cada uno de nosotros todas sus piezas par
te  por parte, a ver lo que tienen dentro. P ara  lo cual no bastaría 
ni nuestra vida ni miles de vidas.

* ■ Pero si el historiador necesita historia elaborada, y la necesita
antes de acometer investigaciones personales, ¿dónde ha de bus
carla? ¿B astará la lectura de un simple libro, estudiado sin pre
paración para entenderle? T anto equivaldría suponer que huelgan 
aulas y maestros para enseñar Psicología, o Derecho civil, o H i
giene, o Bellas Artes, siempre que en estas materias sólo se trate 
de sum inistrar las enseñanzas conocidas y no de realizar descu
brimientos.

H ay quien las aprende sin profesor; pero también hay quien 
traduce por sí solo el griego, a  fuerza de gramáticas y  dicciona
rios, y quien, con cuatro reglas 'de un prontuario de Paleografía, 
a  fuerza de enfrascarse en el pacienzudo manejo de códices me
dievales, acaba por leerlos de corrido. E l autodidactismo, apo
yado en una firm e voluntad, puede hacer m aravillas; y  no crean 
los idólatras de la técnica que ésta sea para él terreno vedado. P re
cisamente los prodigios más geniales del tecnicismo investigador 
de la H istoria — a los que debemos el resurgir de civilizaciones 
enteras, sepultadas por el tiempo, desde Champollion hasta hoy— 
son obra de autodidactos. Y  autodidactos somos en España actual
mente casi todos los que, en grande o en pequeña escala, investi
gamos.

E sto  no es recomendar el autodidactismo para la investiga
ción, erizado de riesgos, escollos y  fatigas inútiles. E s decir, y 
proclam ar con toda la fuerza del convencimiento, que esos ries
gos, esos escollos y esas fatigas, pesarán también baldíamente, y  
acaso en mayores proporciones, sobre todo trabajo de aprendizaje
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que se tra te  de hacer, sin la ayuda de m aestro experimentado, en 
cualquier disciplina científica. ¿Q ue la H istoria hecha es fácilmen
te comprensible mediante simples lecturas, por carecer de los abs- 
trusos problemas del Algebra o de la  Astronom ía? ¿Q ué en ella 
no se requiere una continua experimentación, como en la Quím i
ca, en la Anatom ía, o en la M ecánica? E n verdad, carece del apa
ra to  técnico imponente, que en otras ciencias mantiene a  saludable 
distancia a los profanos. P o r eso cualquiera, con lecturas superfi
ciales, habla doctoralmente de cosas pasadas, y  hasta pretende 
sen tar principios básicos, lo cual no hace si se tra ta  de logaritmos, 
reacciones químicas o lenguas m uertas. P ero  ello no implica que 
el conocimiento serio de la H istoria, la comprensión de sus evo
luciones, la  educación histórica del espíritu, sean rosas llanas, que 
se adquieran por ciencia infusa y sin necesidad de maestro.

P o r el contrario, éste, marcando los rasgos salientes de los he
chos y sus relaciones menos perceptibles, extrayendo sus esen
cias, haciendo resaltar las lineas cardinales que sigue la vida de 
los pueblos, ayudando al estudiante a  m anejar mapas y  toda clase 
de m aterial de enseñanza, a seleccionar textos, a dirigir y  encau
zar sus lecturas, le ahorra sumas enormes de inútiles esfuerzos, 
le da lo que parece tan sencillo, pero que tanto cuesta el alcan
zar sin g u ia : orientación.

Y  esa obra viva, mudable en cada momento, según lo exijan  
las circunstancias, .-iemprc renovadas, del auditorio, y capaz de to 
das las flexibilidades que la humanicen, está en la acción personal 
del profesor, a la que — si él merece este nombre— no podrá sus
titu ir  libro alguno, asi sea el más sabio, porque d  libro, por su 
naturaleza, es forzosamente una cosa uniform e, rígida, inm uta
ble, sin posibilidad alguna de adaptación individual a cada caso.

Yo de mi sé decir que —al salir de las aulas cou las lagunas 
considerables que todos sacamos en punto a preparación históri
ca, y tener que improvisarme ésta, bien o mal, por mis propios re 
cursos—  he pasado mayores agobios, titubeos y fluctuaciones 
cuando he pretendido formarme una visión histórica plena, clara/"* 
seria y precisa; es decir, cuando he querido compltíar el cuadro  
teórico de la H istoria elaborada, que cuando, horro de tecnicismo 
y metodología especial investigadora, he querido trabajar en un 
punto de la H istoria inédita buscándola en los Ardúvos.
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Y  es que, contra el parecer de los técnicos, es más fácil des
cender de arriba abajo que subir de ab ijo  a rrib a ; pasar del todo 
a  la parte, para ahondar en ella, que de la parte al to d o ; en súma, 
que es más hacedero improvisar un análisis para quien sepa sinte-

* tizar, que una síntesis para quien no haya pasado nunca de ana
lizador. Porque el análisis es tarea prim aria del espíritu, y la sín
tesis es la más alta y depuradora de las funciones m entales. Basta 
recordar lo llano que es a  nuestros alumnos analizar minuciosa
mente el objeto que confiamos a su examen. E n  cambio, ¡cuán 
poca es su aptitud para las operaciones sintéticas más sencillas!

Y si la H istoria elaborada ha de estudiarse, y  estudiarse en 
cátedra, ¿fiarem os en que su necesario conocimiento se adquiera 
en los Institutos, reservando para la U niversidad sólo la  misión 
de añadir nuevos datos y hallazgos, que acrezcan el acervo común 
de la cultura histórica?

E l pensarlo seria soñar. No hablemos de la actual segunda en
señanza, que es toda ella una ficción. Pero  supongamos que ésta 
se haga una realidad halagüeña en plazo breve, y  que la creación 
del Instituto-Escuela —llevado a  la Gaceta por don Santiago Alba 
con el más elevado espíritu y la más sana intención— dé en su díá 
los resultados que se apetecen. Supongamos m ás ; supongamos que 
fuera posible aquí un bachillerato con siete cursos de H istoria, 
como en Francia —y la suposición, hoy por hoy, es atrevida— . 
Pues bien, aún así, sería preciso estudiar H istoria elaborada y sinr  
tética en nuestras Universidades, porque la edad infantil de los 
alumnos de segunda .enseñanza sólo Ies perm itiría, como hoy a los 
jóvenes de los liceos franceses, aprender narraciones más o menos 
circunstanciadas de la vida de los pueblos: ¡>ero sin pasar de la 
superficie de las cosas, sin penetrar en la estructura ni en el p ro 
ceso interno de las evoluciones sociales, lo  cual requiere faculta
des de abstracción y pensamiento científico, que sólo es dable exi
gir en los estudios superiores.

N uestra Universidad actual, no sólo es demasiado burocrática, 
sino también demasiado solemne, y apegada.a las formas y a los 
nombres más que a  las substancias y a  las realidades.

Es preciso no tener para ella aspiraciones inaccesibles, que 
vayan a engrosar el crecido número de las reform as en el papel, 
a  que tanto se ha tendido aquí siempre.

661



José Deleito y  Piñuela

Seria soñar querer trocarla de pronto, y como por ensalmo, en 
ún taller de pura elaboración científica, prescindiendo de toda 
obra educativa, de cultura general, de asimilación intensa de co
nocimientos ya elaborados, y de la formación profesional que ha
bilite para el ejercicio de las carreras; en -suma: copiar al pie de 
la letra el tipo de U niversidad alemana, quizás incompatible con 
nuestro espíritu latino*

Necesitaríamos para intentarlo un bachillerato especializado y 
verdad, y  o tra  porción de centros e instituciones docentes que no 
existen, y que habían de sustituir a la Universidad, al abandonar 
ésta toda misión que no fuese la busca de nuevas aportaciones a 
la ciencia. Necesitaríamos, sobre todo, un ambiente social muy dis- 

-tinto del nuesu-a.
M ientras eso no ix i t" . ‘a Universidad ~o puede ser solamen

te un laboratorio: !¡a de .-.r antes una escuela.
Terminemos con is tc  interrogante, con •me se plantea el pro

blema un gran maestro. ,*Oue«lar¿ la Universidad reducida a su 
misión «le Institu to  par.-. ormación. y educación cien
tifica. to n a rá  po 1 contrario, el carácter «ie órgano para laf 
e d u c a d ’n pen-rai h u m . n ; ?  ; X o  -era q a iz . el ideal que parece 
anunciarse. :»! iivno- • a-r. ut: :*orvmir próximo inmediato, el que 
tal vez -c nota m  h  t r.d nci;: de :a Universidad norteam ericana: 
una combinado:: de :.ir»í*o- t!cmi-ntos. «h-s-.-nvol viendo en el tipo 
científico alemán el interés por la educa.i*»:: general 'i,* la juven
tud, y acentuando en el tipo inglé*s las exigencias de la investiga
ción científica? Y en este caso, ¿no sera es:c tipo el que a  la hora 
presente convendrá favorecer, anu lando  el movimiento que pare
ce advertirse en la Historia?...** ( i) .

(i) Don Francisco Giner de los R¡ s. Peiaaogia universitaria: 
problemas y noticias, 2* edición. Barcelona. Manuales Soler. Pági
nas 42 y 43.—El doble fin de la Universidad americana, proponiéndose, 
en primer término, divulgar la ciencia ya elaborada entre los estudian
tes y difundirla al pueblo con el mayor radio posible, y en segundo 
lugar extender las fronteras del conocimiento por regiones aún inex
ploradas, es aceptado y declarado actualmente en los Estados Unidos, 
incluso por Corporaciones sabias, creadas ex profeso para la inves
tigación, como el Commonwcalth Club, de California.
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A '/'i'1 , i ' ’/ * * *• •'// < / , i
Las Facultades de Letras

t C

r  acuita
1 'i ¿>( Hr , CL eí la aniel la

Señor TX Am/ri<* C*»lro. 
Uisl'nquitle iwnlpn jr rnmp.sfi, ■ «•: H  

« tiru lo  «le urleil *l,n* >le
U i w ’ , Inserto e*l Kl. KOI» «1.1 num- 
te* íiltlmn, tnr eáH-V* He fon lo y l.ri- 
litsnln Ha forro» r,w*io l«w|,«. «os tr.il.a- 
j«j, ntcrtve ti «mi» tfio.lro »C.i" lo «M 

■ profo-mailo He KilemlLi y I--(it,s. } 
;por mi parte, aunque v a  el Ultimo .h> 
!l<** InHinirlifs «pie le frn n rn , ip-rr. 
w r  ol primero rn env isto  t i n I H i r l  
lo'i.m  ful«i«¡ii-.ti.

(jue mientra I rrjHl.nl es I» o  ni. » > 
lo «¡o I »  Hnhmrl'l.vliN, no <4«;t:ni¡,. I» 
jerarquía He en rJvHmqn, I» silla «- |« 
rihialulnH «le ro* e»hnlio» y el (•••. ••!!- 
r,*o «pin en W«*i rallos p r iv a  i¡, *
Íinfla, es In.U rtilildr y «inlnp*- o -oW , 

.1  m al eompr-rHetroe. volirrn* y po- 
Hc'rmn* cúnelo» •  ella hemnj mu--», 
prado In »t«l»; p 'r e  Importa que un» 
m z untoriraiH remo la He w»e,| lo 
pro-lame, y «pie un Aryn««n Ha pnlJirt- 
Hr l y w 'lu ra  tim Impórtenle r •, • • lll. 
KOI, difunda a torios los r l o « .» tsn 
Jn la «leeje.

fi» cxneUrrmo que lio» falla n.iMct»- 
te mwísI, simpa! i.a msnpnen'dv» «Ir la 
*n:«*a ipneml 'le e :¡i.'ii.livi; «pir f ir»  
tro» n  peelalUlmos h»reh ton irlr ln'ml- 
r»m»nle ni vu'po—no »/.ln ni votqii 
snalfnM n, «ino mA» aAn al lelro<l<>-¡ 
«pie «le la efiearin He nnmilrr* en-rflnn- 
n i  »e Jnsp* Mu roo nn pe,W-Mre 
erllorio «mtilIlativo, sepún t i  enel 
mientra FncuUnd »« InAlil, pm-Ho qi»» 
aun rurpnntoo v a  ne «.»««*«; que I» *p!l- 
rnrif-n prédica He í*tn, fiHI:.:;Mo *»i 
«ai.Jth,. y  n a í l x  li.,tpn.l«.i rio v«lr, r» 
itifrs'ñrr a In «Ir la» H< mA» rmtti-m* 
«tnivitrllprla»; «pe nn rd rn  pl:*n rt- e¡ 
tndú-*, rl ■•o»»l>)Hra‘l«Vi«mr «p*o liaptnalú 

tfJ»»'* «4 primor miuidro «*:• l»-1«w- 
rl»i«i pt'tMten P . A rlenlo C ni'in  Aliv, 
lu>; rV iopte in ro lrx  nle, jr :»i« rn t- , 
nd-iná*, nrm im  y e.lrerho; «pie In «w- 
fjnni’ -rru.n He nur-trn» en>> «'ultima, 
mes |i«irrlnln «pie i-*|*trin»tmlnl, en s 
Italo., llura «Irfleirple; «pl- me. .lia  mi 
ei.m psIntA rirn, fHiit««H p»rn la f.«r- 
.iVMin «|.4 fililí ni'.l'lr ||"  inl.ll»' !, r- j  
•rom ea, po « p in r f  pof Verle n*;im \ 

Torio nato, y Mv.rtm mA* tft-  ••» me «• 
In» «tan» ptelii r.a «I « irp , e» «le »- 
tnhlr eililuni-ln |VI» pru oiíl.nu.. p w . 
p«. i:»ntro, Imrer non li»' rl inu  «H- 
• r 'w l . '*  » «■« krmeirtO pitónl». l l - r
w-teil en Al:

“l ’ur sn parle, la* ►*"iilL»'l«» «In 
Irnnfia y le tra» (no « laU nlr trmlar 
f,oi «niloenlet mtir iln n ) lmi<i>r" «C- 
elnman ntim-a la ntrnrl.'m pi'HHi a lv - 
ein lo» li»»» y «aimplcjo» pi -H-'' ir?» 
«me HelHernn |nt< («rar mi f.laU eri»-. 
(Voln profe»,•« se enrlerra en l«i m:n«l««- 
Rttrrn He mi nil,'«lrn—, iln  quo v  I» 
oniim  pensar en In eutnn.ln:.i iO|o:- 
r irr  «le «pie. forma parlo, ni l.,ri|s»o 
en la rel»rl«in «pie ron In vita e p«o- 
pr. •« «Ir I» eii'nein Irnpa el n» ““H n  
en el «nal v  «mipa. les leíaelóo r.,o la 
en.efinnxa »pnin«li»rin—i sa llr.i a «♦" 
nneslrn Inenlliir.i-no  pie«rii|«n pren 
eosa a la» Fpc»Hn«k-a. Yo »«'■ «ríe 
hay» nn v io  Inlm ln Hp esamloar lo» 
f r q p r o n  a lo» «lrlerl«»9 «le tal n s u  
«I» nnrtlros e^Uolio ., ni nn» oli erva- 
riAn anlne I» «pn «k IHeia herei :e «n 
Cal o ennl pnnlo He I* e»oeíi»n-a v  
ennH.arla a auporlor.*

M< fnár'mlon*» pt'tl», o r :l-"(
Herí «I» Volrnrla, a In m al «>
|M-rlenee«'«. ev o  H, 1 rar o «• 
lioealra VlrllM.I'l «l«* Filo 
Ira*, linee nrlia «« « " 'V  a,i 
l:->la |M<r ta awperioti.in i. n  
lflás Croli «tjroHl-"', vl« 
rinnea en la e»vH »rj.i, p fv n t.r «l„; 
proyraHo, H ijin li'. «I- u f in n a  «!,» la 
KlietHC»'! He Fil< , «.'Iras, rorr» • -
pniulienl»-* a * ’» «livei: •» l-onl, orla., «!•' 
•n Ih it - lm ; y en f-»he. |« « t  ri»r, yo

i :«:."e» «i- 
n h"ron 
« l a  •- 
da y Ir- 

r< nsi'l- 
lo. .le 

■ M'»!(f*s.

minino—y pe» .l/or e I j ióJ«.':«,|a
rhi rion p  iv im ' - .  ni I1 '  «pi • man. 
p n r»  e.oi e* il iv i:-  o i!« ro'o ¡re. «I 
Pito nre.l.o..Wa. .1.. ItlCMP. f..e  |.l..,.* 

|  luán :. l-nui »*» lema para i»ó. ••». »p»« 
enalipiier tlí*erlaeió«i rirntiiir». -4 r • a- 

¡ loen ,|.-| f t » l . . prittej do la I iruíl' I 
i'm le-lipn, i*rii»,-n.!,.ta.r e proin'menie 
a nn i.» er en» 4» IiiNl'-ria, por «r« a - 
la  p la tp*e p.srlene.-po; |  ss".lií r  tu . 
Hi.ar su.» n»l*»e,|-«il o., ile -ni» >»,irri I» » 
Inniim. ro» «Mi'oioi «pie «ainy-an en 
di r.'c.imen artuat, y »••» tuve l.i a leta- 
rio «le pr.rprmrr nn p'nn rrtnpM o p;,. 
ra la reoryinirneiiVn «le las enseran; e« 
kl»t,'r«ira* «•erarla* <e uto-lia» Ur.i- 
rerri'iailo»

JqorlBa «n H. li... •■« I . '  ■ * a; i , «• ir 
mfó, lenta fff-n qne !>• nve!or.->:.-., po. 
fijumiiau t-m A  las o|.'v«,.n' .- «Ir la r - i  
>a»rln «!e an»-tro* rr.Uúlr.iC'ro» «mírer 
« Lniio» do IKstnria, qoe m« hii i-uon rt 
s!.serpilo de mrlAnorl»*, rennp'eCanHo 
mi liifonnaeün.

No poe to dreime, pne», qu- e! peo 
fosera.lo He b  Faou'lnH He Kil»»ofln y 
le tra s  v  W tr a r 1' '■* «" *•» ” ir.3«va 
actual, ni «|as «(cje «iv liar- » '• r . . V i .  

,  »o* n m . ' t u '  ra-a rnlir «W «nñ-too. 
£ l e  porpio pnnle nfirmer r  rn «n-anio 

a lo» (.rnUoise Ho In f  •• i '-T a  v -  
namUría, p v lo *  no ha «eurl-,. «o |.n  
rl le|»ole per el Ce*'"*»» do In'lmrriAn 
I„lhlira y f o  miso» pr ' “rorienr» p«- 
riAHir*»: IX  KHI. en pri:»rr 1,'rmífio.

No eonnmn, en ¡l"tnllr. |o ,,,«. «». 
lue el lo iC m hr hof»" Imlm „lrM  
l'nlvrmirlad », non.,'«o la «o- .1 ...o do I.» 
He .1» Wcn rnUrpe »•»>»,.
rldnH. )*ef% eininHon.» a rr.lA «I» Va- 
lenrla. he 4» rfonr-lsr «pro. e-n f.rlia 
17 il.i mnnmaie tf«IP. envió n re 'trn  l '  i- 
entl»»*, . ^» *» eproliarltin linónlow», al 
•nisialeim 1. ,U predin píil-ü.a, la

ponencia ¡am ila  por «ti * ino «tortor! 
I). f'nHr.» ttmrfa l / tfn i T p»r mi humit-1 
He peraona. ►ahajo en rl «pie. prorn-1 
mn.Jo arñdm l-« enorme» «IHi- ioooLs» I 
«leí «r»m«l ■»*!«i'lomlo, p r u r n i t ln n o s 1 
m» plon 4»hAn lo y  ra»l;on!ioinia por» * 

. so lrnn«form.rihn.
jQe* ! *Ms He enr-atrpn rrücird r- l 

I e»|«' ».»■ la» altura* para «4 r - j
jo .n m o rlo  ♦  la «*■•«f ire v .,  tn | r  q.,e *

• a  n>tr*lrn «■*»• pr"f«-»i«,na1 ¡«troni' . ¡ 
pnclo ysijflmrot. *

Ni U inrwwn.itK-in, ni nn .simple arn.
• «s de v ihofca lf«e»’lo a nosoiro* paral 

«nHir-imo» «pr nevolra mu.Hila n i rav«f 
*«4,ro poflrmrl, quo nnerlra »«,» no rtn- j 
mA en *J «háerln. Y nn «r «pn» In* mn■'

»ifoolarl«s>eodh #tTn» rlan slv»  H» l< - 
I lra.i berm  hni’lo n««-j.»r for|j«nr.

r>nl,»Mi«—1«> lo* pllijf,,» *p:.i Isa 
lernlienen, M *!m  y «,1a «liHr, l.aliráa 
■ fio a amnenhr la «*»i me r.,'r«riAn HeX  e» prer*»n m nfesar «me, ¡J m«- , . . .

Ira* f nrolInH. .. «Ir H!.«*»fin y lsd n .» li* > H e a  y H w .vldrn.leo en I.» eefe- 
s« haltnn mi deplemhln allnnrCsi, *«i
f'lan.dr,* «Ir pruh-vr-'* n«. h:,n ,*■ Jo
do «Ir advrrtlrlu ra  vprlitlu* «. a h».

rlrra»«le su» «ptola» » I»» lóatele 
prWleas j> prr>|us*i«'P«|.> ear.« -'apnolo 
r.-i.i. 'io», rrf..vouv , »«,««•>» plan..» 4» 
caludioe y hacia rr«rrpnniroci,.e«r r»u« 
píela* «I» la KarnlLail. lie lo» I W n iJ -  
»lu«¡c« «h liarrailona. Sal:ua.an.s« y te - 
leu-la, e n lv  otra* «pie nimia •«' l-n ? , 
pn-a»nlea: «le ewi mi*ma «rh«rl«n» !•»»- 
veiehlad C enlijil, «pie Uenc la *in »le 
«le m ntar a naletl en »u CHancli... Con 
saliilo má* «!•■ asa ves qi«o^» y p-ll 
chuirj «naona'la» c«» 1*1 «rnlhlo.

leu» Im e i i i t u  pan» cncar.vioiirnlo 
«leí lial.hupic.qirli.'s, denv-narado», pa 
•aran «t» lo»*r Ao» d«? al*'in r  irrllnrin 
al «hmdills e n e ta l He la Ks.-.nra.

lia s  qwn •  !h fnerrin «|«4 profese «a- 
Hn «i» ,«nr * ia  «lejr de r « H li ,  por 
«h^K«»cla—es» la In rv ia  H-'l l ‘«n!-r piV 
Mico y  a  h  q n lJa  e lacnlhira il«» la 
nfHnl..- . n m i  a  «piicno» e» ,1-ho m .  
Imllr psrs fc ditfnirirari.'m .lo »ne4«i 
K.vallaH; y veo» emuo n*!-,!. p«r mi 
•úiltla pr»imnhün y m  á -tl fd’rma, pile- 
den y d»l>catbv»rin a rnlm.

In  soinday v l t - r a  le» mAs *ir-yro» 
pi.Vc.or», w afonie emiRn, reoni.nñrm 
y «ilmirs lorq r . n. «n,

r  i  f r . tu  r.*
V ihnria f l m M l l t
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cklema: cíe enseñanza ] yxr ce le  ér.aV íesrrf, e r  f ' p 
¡ es Dsrrtí-.,-, y F .'.a ítíri*
j y Letras. un e»?so es *i.anr * y '

j . t ía l* :  E l prim er?, tn r v  hw * c » !L?e estadios unirersitarios d e i p f / i l i i !I ü :¿& s  u u ie r  par e,*e s. M. > j

Ciencias Históricas
i T m  4* H i ía=i!t»¿«* rr.nmrji- 
tarás-, ni-i nceeritida» ¿i ts ío t- 
d i .  Vi cu tí ó#+>; e tc o íi tT  sin de
mora D írtc torio, *.* la ce Filo
sofía y Letras. espíciaim estr 
su aeccór. ce Ciencia* histérica*.

Vigente eiir. es  jo  fundan te  tal 
v  púan tre tíoo  e -ir-.preardiiráo 
4* 1900 por* Jo* « ted io s  ur.i*er 
d iarios ce  H is te ria , esta sección 
íaetícativa so te  tra centro ée in
vestí gación «y trabajo eerio, arao 
ca  .ha-ína-iier-to incongruente o» 
anaefisaxa* te orí a s ta s  asar, y la 
ni entábleme! te superficial** otra*, 
que dan el .futuro b iito ru d c r  poce 
más U r tr t ca su cencía cu ? i* ob- 
tenida' rea • e. r=  rreno» . óef,r.c..u 
bachillerato.
' Pero corro les ec tu tíes cirrani- 
U u á a tíy  lo* proposito* no. Direc
torio M ilitar requieren atluclone*
T ip ida i, que, depurando  lo presen- 
ta f a c j? .  to n p n tib le s  con un aaste- 
T&Tirirym cconóciieo, no u  la hr- 
za  p resen te  p ro p ia  p a ra  rem ontar 
t í  io e tí  a  t a r t a  a ir a ra  que lo h ag a  

Ja a o e a ib ft .  ' - V
i -M is d iscreto  p arece { rn  c e ja r  

m a n te n e r  .p e r a  nr. m a ra ñ e , riij 
• j t í í  sea próxim o, 1zr a sc itre i 
« ¡  de n o  p rc íc r .ú a  r tc r^ a id ra  
o ó o  en  s o c í t r a  F a n l ta d ,  i'm od 
d arle  c a r é e te  am pliam en te  e s to - ! *-u:ver 
peol lim ítam e por hoy  a  p re te n it i  
encausar, d e p u ra r  y m ejora? ic 
el « t i n t a s  existen**!, co r  v ista*  s 
se m ás p rovechosa cócacia y  ueu 
tro  ce ios es trech o s lim ite* oc 
presupuesto  actual-, e? decir. aro
sa o ac rie  a  :o trae ei D irrc u .n o  pue 
de hacer en el ac to , é» nna pitre. »-

be: a ctu al cu rio  p rep áre te !;»  co
mún a  todas alia.»; pues para  in i
ciación e s  las B a t ir ía s  generales 
de la  F c tu lu d  b asta  el prim e: 
p n  p a r :  to rio  c c a ú n  a Derecho, y 
hay enorm e desproptrtiór. en de
d ica r a  -ea--afianza« p relun iaare j

ti  J s tc c r-c im ier .tt  ce: e-'plritu i.:
ruste. t l s p io m c a te  ti*: tsp ir .ru . 
ee'.ectivc, es d» lae m á*  i r r e p a ra - , 
'o>s irso rxncias p i r a  ¡u r .o r i i - ,  
c o i. el lite ra to .-e l Leguaria. el Í7-I 
lósalo, t í  ao tió io fo  y . t í  ¿aris tó n - .  
suito.

Er. la Sección ce  G a n d a s  H is 
té r ica ; im porta in troducir:

A )  J h ? .  meteriológteoi
de E is '.o r—rr.tu iip ic sa b le *  a  un 
cer.tr o cae i ore. i  so  sólo a hie- 
-.cn ico .'t!  y geógrafo*, r is o  a  loa 
profesor** cae desem peñarán c¿

. K 4
rúo y  F i l r ' i f i »  y  Letra*. e r , . r * : l  F u t r a  ¿:1 p'cr. o o c io -  a te r.t.o -, 
t r t»  to cc is tec : Lar.ms? y  l itc ra t t- f-B e s  m uy p t r t r t e r - e . ,  ce  m t-ytr¡ 
n  e.-yt*ola ( —: r i c ) : E i t t t r i s  »*>*.ct:iñtiti;.-. ¿ ;  estiió ic : i i i i*• i- 
2 -> cñ *  ( ú n r u i ;  h í -w ic c - t  iB i.- l- r ix : ,  c r i  rc irc i : c - -
v tiu s !  r  social í t l ' t m t ) ;  Latir, j sdlisrr* v r rr iw i  d» I r  K - r t r  -  
r —- : i i t l t r r a r ; .  V íü L  1? t la a t:  ¡ L a c t r  j-rs íe ítr ..c  ir .e rrr* r:a  c r:* e  
stK )aR s;« . • \  j L lirr el e t t r t r a  ¿c i _ r - - 'r s  c li r>

T errero . F r i r r u - r i s  p a r t i r * - 1  cas r -  i r —r - -1 - -  h i r i -  
jares de la  S ood in  d t  C e n d a r t r r  c t u t *  ; í_ t - r i : ,  y  l ;  m cr:"*
distórisas.—Fti-mc -c m s : -Gt' 
S T tíis  t ' - v n »  ; le .t i -
v e i^ r r  ( t í t i r r r ) ; Arn-jeaiopL 
íe ¿ te e s  Andera y  M e i.a  { i- td -  
r-r); I ’cdrssraíia ( t í t r m ) ; Eirtá- 
rir cel c -rs ia  srt.f--» íiiariai. 
r n u i ,  1C ¿ a s a :  i k ^ icIu . . . ¿ j

I h i j .s e r ie  ra e —r r  en c r u r t r  s t i -  
v r r t i t i r i a :  los e r t e - i s ;  ¿a  c ic trr iu  
iBSixml y  * c :ti, e r ír re a d o s  hoy 
er. . .tu  J t i y a r i t  c  t n  em pirism o 
K iodidácriso .
• Istíoyéritiíi r?  el e s t i r t  ce

  la s  mcoo e ;* de Cienciar H istó ri-
S e se ad a  c u ra r :  G o rp re fi i  v d ^  e re  'e s  e l e  u n r  de la ;  c c r . t r -  

-  s o s ia  <d*sns*}: E ts te r is  yk'. p m  ni t e  tac t  h  ccrr.src» r s s p r r i -

05 er-a.ua ehescia do; carao* c c 'íe d r* *  ¿t tila*  enscSanta*. y de 
lo; c u a tro  qae en teta ! tiene e a d a je ji-a  n t re s a d a  preparación peca, 
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DESDE VALENCIA J
LAS “ FA L L A S" D E SAN JO SÉ  '

D e antiguo disfrutan los valencianos grande y  merecida fama de alegres 
y  festeros. -El clima apacible, templado por las suaves brisas m editer
ráneas; el cielo azul y  el brillante sol de esta tierra levantina, dan un 
medio adecuado para el esparcimiento y  el bullicio; la psicología del 
valenciano, jocundo y vivaz, agudo de ingenio, rico .de fantasía, rápido 
y diestro para toda acción improvisada, completa la obra.

Cualquier aniversario, recuerdo, acontecimicr.Lo algo im portante, 
profano o eclesiástico, u homenaje a persona ilustre, da lugar para 
animados festejos al aire libre,-en que el vecindario se apiña por calles 
y  plazuelas; ocasión para procesiones, cabalgatas, merendonas, refres
cos, y sobre t .«lo para quem ar las típicas Iracas, exclusivas de esta región. 
Consisten en una cuerda extendida a lo largo de una o varias calles, y 
provista, de trecho en trecho, de cartuchos de pólvora. Llegada la hora 
del festejo, hácese arder la cuerda por uno de sus cabos, y  la  llama, al 
avanzar, va haciendo estallar los ligeros explosivos, produciendo grandes 
detonaciones. La explosión final debe ser la más ruidosa, para lo cual 
el último cartucho es de un grueso considerable. Y cuanto más pólvora 
se acumula en la traca y más ruidosa resulta ésta, m ayor es su éxito entre 
el concurso, especialmente entre la chiquillería y gente artesana, que corre 
tras la cuerda en ignición, siguiendo de cerca sus detonaciones (molestas, 
para oídos delicados o de gentes no indígenas), y  embriagándose de un 
exaltado júbilo con los estampidos y  el acre olor de la pólvora quemada. 
Ambas cosas tienen voluptuosidad sin igual para el valenciano, como para 
el árabe, su antepasado. E l mayor festejo con que se puede obsequiar 
aquí a un huésped, es disparar en su honor una traca lo más estruendosa 
posible. E n los pueblos y  barrios populares se hace siempre lo propio, 
en tributo a los santos tutelares, y  algunos novios rumbosos festejan así 
a sus prometidas. La prim era vez que el actual soberano D. Alfonso X III  
visitó Valencia, se le preparó una traca tan  detonante, que, según se dice, 
llegó a resentir sus oídos. , .

Todo el año abundan aquí las fiestas, de lo cual se resiente la regulari
dad del trabajo en fábricas, talleres, comercios, y, más que nada, en los 
centros oficiales de estudio, cuyas vacaciones hacen escasear los días 
lectivos; pero la época en que se prodigan más es la primavera, blanda y 
fragante en esta región y propicia a hacer sentir intensamente la  sensual 
alegría de vivir. Desde Carnaval hasta la feria- de Julio su cédese un ro
sario interminable de esparcimientos. El más genuinamente valenciano, 
el más curioso sptcim tn  de arte  popular de esta tierra, y del que quiero 
hablar en este número a los lectores de Spanish. Studies, son las fallas 
de S. José.
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Fallas quiere decir hogueras. Sobre su'rem oto origen disputan los 

. eruditos, valencianistas, sin llegar a entenderse. Dícese que los moros, 
habitantes de Valencia desde el siglo V III hasta el XVII, para solemnizar 
sus festividades en ruidosos alalies, hacían grandes hogueras; costumbre 

' qu$ de ellos tomaron los cristianos, pero que al fin se redujo al día de 
S. José como, uso especial del gremio de carpinteros, los cuales antigua
mente formaban una cofradía bajo la advocación de este santo, su patrono.

• Refiere el Marqués de Cruilles en su Guia Urbana ie  Valencia, que en el 
gremio carpinteril era reglamentario el trabajar hasta bien entrada la 
noche durante el otoño y el invierno, desde el día de S. Miguel hasta el 
de S. José. E l advenimiento de esta fecha, que implicaba el término 
de las veladas, causaba gran alborozo a la grey de la sierra y. el m artillo,' 
especialmente a  la gente joven, la cual, para festejar el fausto día y el 
principio del buen tiempo, acostumbraba a encender una hoguera cuyo 
prim er combustible era el palo de sostener la luz en los cansados meses 
de faena nocturna, castigándole aisí como cómplice, encubridor y  testigo 
de la misma.. Y coü él arrojaban al fuego las virutas del taller, las esteras 
viejas, que el cambio de estación hacía inútiles, y  todos los palitroques y  
trastos viejos inservibles que hallaban a mano. El buen humor de los 
reunidos les hizo después improvisar, con trapos o cartón, ridículos moni- - 
gotes que remedaban alguna persona de la vecindad, a cuya costa querían ‘ 
divertirse, los cuales servían también de pasto a las llamas. t

Poco a poco, los muñecos fueron perfeccionándose y  haciéndose m ás " 
numerosos. La cremación dejó de ser privativ? de un gremio para

• hacerse solaz de todo el vecindario, y la fiesta de las Jallas quedó consti
tuida, ganando de año en año en extensión, arte y  buen g u s ta  >vV:

La falla es un catafalco formado por cuatro bastidores de lienzo . 
pintados, y  en cuya paite  superior se alzan deleznables construcciones 
de tela o madera, que representan los objetos m is váriados: edificios, 
escalinatas, globos terráqueos y  toda clase de figuras de capricho. * Ju n ta 
m ente con ellas, hay muñecos de cartón, que simulan ser animales -o 
personas (generalmente esto último), de tamaño natural, y  con-vestido y  
calzado auténtico. A veces acompañan ei conjunto enseres domésticos 
de no menor autenticidad: sillas, mesas, cacharros, etc. Frecuentem ente 
las figuras tienen movimiento, para  lo cual debajo de la plataform a algún 
muchacho hace funcionar hilos, cuerdas o resortes.

La falla así preparada tiene intención burlesca, mordaz y  punzante, 
y  constituye una caricatura, cuyo objeto ha variado.según los tiempos. 
En su origen, los asuntos versaban sobre chismes de barrio o anécdotas 
de vecindad: ya era la  facha ridicula y las costumbres estrafalarias de 
algún señor; ya pretensiones conquistadores del viejo libertino; ya la  
fragilidad de ta l mujer, cuya v irtud  se rendía a cierto visitante en au
sencia del esposo; ya las ruidosas peloteras del matrimonio desavenido;
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ya las tram pas de la dama o el caballero elegantes,, llenos de boato y 
perseguidos por los acreedores. No se citaban los nombres de los intere
sados; pero la alusión era tan transparente, las figuras que los remedaban 
eran tan  parecidas, que todo el .vecindario estaba en el secreto, y reía 
de lo lindo, con una malignidad muy humana, al ver expuestas a  los 
cuatro vientos las debilidades ajenas, llegando al límite su entusiasmo 
cuando el fuego vengador derribaba y consumía a los figurones que las 
representaban. : •  •••' • ’ • ' : : • }S ’

Aún se cultiva este tipo de falla; pero no es ya el dominante: han 
ido sustituyéndole asuntos más generales de sátira  social o política,Jjien 
de carácter local, bien de índole nacional. E l aplazamiento de reformas 
urbanas que la ciudad apetece y no llegan nunca, la falta de escuelas y 
la sobra de corridas de toros, la escasa protección a las artes, el contraste 
entre la ostentación del nuevo rico y la  miseria del obrero sin trabajo, 
los abusos de los acaparadores de subsistencias, los estragos del juego 
y  la disipación: he ahí algunos de los temas dominantes. Pero los más, 
de ellos tienen intención política, y ponen en ridículo a concejales, alcaldes 
o ministros de la corona, atribuyéndoles favoritismo, poltronería o nego
cios sucios. En los años de agitación liberal y  republicana en Valencia, 
algunas fallas han sido verdaderas. diatribas contra las instituciones. 
Ultimamente viene siendo asunto manoseado el ferrocarril d irec to : 
entre Valencia y Madrid, que hace más de quince años es objeto de 
innumerables proyectos, subastas, asambleas y  tentativas, sin llegar a 
construirse nunca; y en 1923 la nota dominante la dió el abuso del fooU 
baU, que ya sustituyendo en España a las corridas de toros, y  que en Va
lencia constituye una plaga, por los chicuelos callejeros, fooibaüisUu en 
.agraz. ' • >  ■* •;.* f  » > y "  \ l  >  ' . '

y  - Las fallas se plantan en la madrugada del 18 de Marzo, y  tienen la 
efímera duración de dos días: pues se las quema el 19, fiesta de S. José, 
de once a doce de la  noche. Es verdaderamente doloroso ver reducidas 
a pavesas obras de ingenio y de  arte las más veces; pues si al principio 
los artesanos constructores pérjeñaban de cualquier modo sus muñecos, 
ahora las fallas son .construidas por artistas de profesión,'que suelen 
hacer filigranas en el modelado de las cabezas, y que componen conjuntos 
graciosamente armónicos, dentro, de la ligereza necesaria de la construc
ción y de la  endeblez de sus materiales. - Se trazan cuidadosamente los 
diseños, y  hay concursos de fallas y premios para recompensar a las 
mejores, establecidos unos por el Ayuntamiento de la ciudad, y  otros por 

' sociedades particulares, como Lo Rat Renal y la Academia Valencianista. 
Consisten en cantidades en metálico, en diplomas y  pequeños estandartes 
de honor. Y..-'. * y 1.- '  • i- . ¿ x \ y >  : :  >?*-;• ;

Pero lo que de ese modo se recompensa no es -tanto la  habilidad en .' 
la  ejecución de las figuras—sin que ella deje de ser atendida—como la
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gracia penetrante y  satírica de la intención en el pensamiento que la 
falla quiere exponer. Debe este ser un epigrama en relieve y  aun en 
movimiento; pero lo bastante velado para .que no puedan darse p o r 
aludidos aquellos a  quienes se vapulea, y  menos castigar el desacato, 
si las víctimas son autoridades. _No obstante, la intención ha de cole
girse paraqu ien  no sea demasiado romo ni esté ayuno de las cuestiones 
locales (que suelen predominar). A fin de ayudar a la  comprensión, se 
colocan, pegados a los lienzos de las fallas o a las casas próximas, versos 
manuscritos en valenciano, rebosantes de picardía; y , por si fuera poco, 
se componen libritos explicativos adhoc y  también rimados en lá propia 
habla. De este modo ha ido constituyéndose una literatura  popular, 
la literatura fallera, á la sombra de! arte popular de la construcción de fallas, 
que asocia pintura, escultura, aiquitectura, indum entaria y otras artes 

• menores, aunque en forma de boceto y  apunte. -
Decía un poeta local que una falla sin versos es como un día sin sol. 

Generalmente son producciones anónimas; pero en ellas han'colaborado 
grandes poetas cómicos, como el popular Bem at y Baldoví, a quien per
tenece el más antiguo llibret de que se conserva noticia, el cual, según 
el erudito Tramoyeres, corresponde a 1855. Aunque escritos general
mente en valenciano, los hay bilingües de esta lengua y  la  castellana, y 
algunos, los menos, están sólo en la última. ^

Cada falla tiene su llibret propio, que se imprime aparte, y  como 
aquéllas son distintas cada año, éstos cambian naturalm ente, engro
sando esa curiosa manifestación del folk-lore valenciano. Los aficionados 
estiman tales versos tanto  & más que los catafalcos de que son explica
ción, y  hay también para eáos librillos premios anuales, que estimulan' 
la bondad del género, por parte de las sociedades valencianistas. Lo, 
Rat Penal concede anualmente un extraño galardón a l au to r del mejor 
llibret: el clásico plat de gloria, que no es sino una gran ta r ta  de bizcocho 
y merengue.,' - . . .  ' » ' •. - i} \ • .*•>

L a costumbre de los premios a los llibrets, la  introdujo en 1887 el 
periódico satírico La Traca, y  subsiste desde entonces. E l creciente 
desarrollo de las fallas de S. José, ha creado también periódicos de cir
cunstancias, que sólo se publican una vez al año, el 19 de Marzo, para 
reproducir croquis, dibujos o fotografías de las fallas, explicaciones, 
itinerarios que ayudan a visitarlas, artículos históricos o de costumbres'- 
sobre la tradicional festividad. Fué el primero V A raña  -Negra, publi
cado en i887, y desde entonces se han sucedido otros muchos. Actual^ 
mente se publican en Valencia Pensat y fe t (Pensado y Hecho) y E l fallero, 
además de que los periódicos ordinarios insertan diseños de las fallas, y  
las revistas ilustradas de toda España suelen reproducir fotográficamente 
las que alcanzan premio. • ’* - ■

El difunto bibliófilo valenciano *D. José E. Serrano Morales, reunió
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’ una de las más completas colecciones que se conocen sobre literatura 
fallera, la cual puede verse en la Biblioteca Municipal dé esta ciudad, que 
él acrecentó con valiosísimos fondos bibliográficos. : \

La falla es la fiesta valenciana popular por excelencia. En ella se 
aúnan las cualidades más típicas de este pueblo: el espíritu burlesco y 
zumbón, la afición a Ja’ pólvora, al fuego estrépito, a la animación, y al 
bullicio; la espontaneidad para  la  creación artística, frágil, pero agra
dable, qué coií unos palos, unas telas y unas luces, improvisa palacios, 
cabalgatas y decorados, los cuales durarán un día, pero son de efecto 
maravilloso. Blasco Ibáñez, en A rroz'y  Untaría, la magistral novela 
de la burguesía en Valencia, hace una pinturr. Insuperable de las fallas.

La iniciativa en construir tales artefactos Cí> exclusivamente particular. 
Unos cuantos vecinos de una calle, generalmente industriales o tenderos, 
resuelven levantar una falla cuando llegue S. José, y  forman al efecto 
una pequeña asociación, que termina después de aquella fecha. Dedícanse 
a recaudar fondos entre las gentes del barrio, y cuentan como auxiliares 
a los chicuelos de la  familia, que van por las calles, pidiendo esteras o 
tablas viejas para el combustible, en monótona canturía valenciana, que 
es ya tradicional, como los cantares infantiles del corro. Tales prepara
tivos se efectúan con muchos meses de anticipación. De un año a otro 
cambian los organizadores de las fallas y los sitios en que se emplazan 
éstas. Su.número crece cada vez más. En 1923 se construyeron cua
ren ta  y tres en Valencia y una en un pueblo próximo. Para su instalación 
se prefieren plazoletas o encrucijadas de alguna amplitud; pero como 
más de la mitad de la urbe valenciana es un laberinto de estrechas callejas, 
que recuerdan su origen moruno, y como precisamente las barriadas más 
castizas y , por tanto , más incómodas^ son las que más culto rinden al 
tradicional festejo, se construyen bastantes fallas en barrios sórdidos y 
calles estrechas, donde la muchedumbre se estruja por falta de espacio'* 
y  donde es gran maravilla que, al quemarse el armatoste, no incendie 
varias manzanas de edificios. E ntre la burguesía acomodada, residente en 
el centro o en el ensanche de la ciudad, hay muchísimas personas que sólo 
una vez al año—por S. José y bajo la atracción de las filigranas falleras—̂ 
se aventuran por tan  excéntricas vías. Pero el valenciano qué se estima 
por ta l y  él forastero curioso, han de visitar todas las fallas; y ' como ello, 
por su número y apartamiento, ofrece dificultad, los periódicos publican 
itinerarios adecuados, *y las empresas de coches de alquiler contratan 
para el caso servicios especiales. ’ • '• •'

E l entusiasmo que el festejo despierta es superior a cuanto, pueda 
decirse. En cada barrio, la falla que se va a levantar es comidilla de 
todas las conversaciones en tiendas y porterías. Los diarios publican 
los nombres de la comisión organizadora y de los artistas autores, y ejecu
tores de los bocetos. Llegada la noche del 17 de Marzo, los falleros pro
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ceden a colocar y arm ar su obra, que ha de estar, completamente instalada 
al amanecer del día siguiente, aunque para ello tengan que pasar en vela 
toda la noche. -Es'una sorpresa que se prepara al vecindario durante su 
sueño: Al amanecer el día 18, Valencia está ya  convertida en ciudad 
monumental, con su profusión de frágiles construcciones y_ estatuas por 
todos lados. La ciudad presenta el aspecto de los días de fiesta. Los 
estudiantes no asisten a sus clases, aunque no tengan vacación de precepto; 
pero el profesorado tiene que respetar esta huelga que la tradición impone. 
Los huertanos de los alrededores y los habitantes de los pueblos próximos 
caen s> <bre esta población, por la cual, especialmente desde la tarde, se 
hace imposible dar un paso. Los jurados que han de premiar las mejores 
fallas visitan ésfás en carruaje por la mañana, provistos de los galardones 
correspondientes. La noticia .de cuáles son las premiadas se transm ite 
de boca en boca, redoblando la afluencia de visitantes, y llena de orgullo 
a 'sus afortunados organizadores. La calle o plaza donde cada falla está 
instalada se adorna con colgaduras, follaje, banderitas o cadeneta de papel, 
y  por la  noche se refuerza su iluminación. Colócase un tablado donde 
una mala orquesta—generalmente alquilada entre las bandas de los pueblos 
próximos, por ser las más baratas—trompetea día y noche aires populares, 
a cuyos sones baila en medio de la calle la juventud artesana, y  dentro 
de las casas la juventud burguesa. Las muchachas lucen sus galas de. 
domingo o estrenan ropas primaverales;'los chicuelos del barrio fo rm an . 
infernal algarabía voceando llibrels de la falla  (que venden por diez o 
veinte céntimos, y  con los cuales persiguen a los transeúntes),.o disparando 
pequeños petardos, que aum entan el carácter moruno de la fiesta; los" 
espectadores a pie, en coche, en auto, o en los clásicos vehículos de la 
región (tartana y  galera) seap iñ an  a todas horas; los dueños de bares 
o pafetines inmediatos fabrican sin cesar cantidades enormes de buñuelos; 
con harina y aceite, apilados en barreños de gran tamaño, despidiendo 
un tufo acre, que se pega a la garganta. Pero el buñuelo—m anjar tam 
bién de origen árabe—es la golosina típica de S. José, y los paseantes 
se detienen a consumirlos en las buñolerías y demás puntos donde se. 
expenden, rociándolos con copas de aguardiente 6 con jicaras de chocolate. 
Este último agasajo es obligado también para las familias de regular 
posición ante cuyos balcones hay plantada una falla.. Aprovechan el 
espectáculo para invitar a sus amistades, obsequiándolas con buñuelos, 
chocolate, pasteles, dulces y  helados, de los que se hace en Valencia, 
mayor y  más prematuro consumo que en otras provincias españolas. •
• La alegría se pinta en todos los ojos. La animación y  la batahola 

cunden por doquier; pero cuando llegan al paroxismo es en el acto final 
de la fiesta, cuando, al filo de la media noche del 19, v a  a ser quem ada la  
falla. A pie firme, en la calle o desde los balcones, desafiando al viento 
marceño, que no suele ser suave en esta región, la muchedumbre espera
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anhelante él momento supremo de ver arder lo que tan tas ilusiones, 
esfuerzos y  dispendios costó construir; y  los m ái impacientes claman 
/ fuego ! como en la plaza de toros cuando la res no acomete con bravura 
a  sus lidiadores. Al fin la tea  destructora prende los combustibles haci
nados en la parte inferior de la falla, y entonces corre por la  muchedumbre 
un / aah! de satisfacción. La atención colectiva se concentra en el 
espectáculo ígneo; las lenguas callan y los ojos siguen ansiosos el culebreo 
de las llamas rojizas en su len ta  ascensión: chispazos primero, llamaradas 
después, que van lamiendo, y  ennegreciendo las figuras del. catafalco; 
hoguera enorme por últim o, que todo lo consume. Es un momento de 
solemnidad casi religiosa, que evoca remembranzas sádicas de algún 
viejo ritualismo oriental, de algún Moloch fenicio devorando víctimas, o 
de un auto de fe  arrojando herejes en el brasero inquisitorial. Cuando 
la figura más alta  de la falla, el más empingorotado monigote, cae de 
súbito desde su altiva rigidez al centro de la hoguera, como fulminado 
por un rayo, el alborozo de la m ultitud se desborda en clamores frené
ticos, cual si en él simbolizaran y  vengaran odios seculares. Es preciso 
ver cómo la llam arada se consume, y, después de haber devorado cartones, 
percalinas y  tablas, queda pelada la armazón de lo ‘que fué una obra de 
arte, a modo de víctim a de la guerra, de la que, tras cruenta batalla, 
sólo dejan las aves de rapiña un triste  y  mondo esqueleto. Cuando 
la hoguera queda reducida a un montón de brasas .agonizantes y  pavesas 
dispersas, los chicuelos y  mozalbetes, ávidos de gozar del espectáculo 
hasta el fin, saltan aún sobre las cenizas humeantes y  sobre el encendido 
rescoldo, haciendo recordar las remotas danzas del fuego de algún culto 
milenario; y  la  m ultitud  se retira, entre alegre y  contristada, con esa 
agridulce impresión que da  el ver aniquiladas y en tierra las grandezas 

- pomposas y  vacías. . V  • - ' ;\V.
«• *• i J o s é  D e le ito  y  Piñuela.*

V a l e n c i a ,  E s t a ñ a .  '! * • '* ' * : *• ; .' t  • '••v?



¿Qué problema preocupa a 
usted actualmente?

La urgencia de una transformación en los  
estudios universitarios de Historia

•l»a»jiirr¡di» amablemente |'f>r I.a 
< 'n»M Sh j|Ii>r«l» ur. y«iIKCIA. pata 
Míe mi opinión si.lirc nlgim |>milo rr 
A r n ilc  a la etrseñanra, c iru  In niás 
■ ■(«.■tuno ip f-iiin i"  lan «ólo a bis e s 

tudios uní» ..«¡l.iiórs «Ir t | l i >1 011 .1 : 
|*Miiif«u, (««que Fim los «pie protr- 
.siinalinrnl'* tu itivo , y  aspi-llos rnya 
«1-frri-inia ik  organi ración ti»e»> y pa
• Ir/cu a ilia iju  en mi r i l c h a ;  y se 
gundo, |»*rqt«r Inace nfto» me he con 
vi rliil" -'.(•unlám-ani-iilr rn paladín 
(  ft aeasado lia-.ta ahora) de una «eíiq  
ira cu el régim en dr esos estudio*. 
I>rn m  pon-ncias íactdi iliva» ron 
O'rrs enirjiifirnH  ilc p tcfcsoru ln .
• ■'ítl er  moi ¡otte» indii ¡duales a los 
ÍJ'iliierio'. ijne S'cnen *timli«qnfi*«r 
■||.i.líl|e íics lllsliitv; ya »|ll «tvoritnit

la i*rasinn en «|nr i ni «rglaniciita- 
liaiiirntr portavoz del r laitslio  «te r» 
la Universidad en la iúsugnración «le 
'"in de v is  años arad.miro*, ya nlili 
raudo la hrr»|f¡tili«tad que fi mi-; mo- 
• N " ’ n ip .jn s  «le ('lañes ie(» im id .i«
•  a m¡% ¡mi.¡Ir* «piejas, preda ron ¡m 
poitar'ies putil¡car¡«.inc* petiódiea* de 
Xl.ar'.rid. com o loa diarios *'M Sol" y 
" t - i  Voz" » las revistas “ I.a l,»clu-

• Tf" y *'N i.v . | . , i Tiempo".
S '3  csl.- nn ai-tahona»* niá». «lado 

C -r mi nt'siinarión a la purria «Ir In* 
J'.nb-ir» públicos, aun contando de 
antrinari*! ron nn falta «le tr itn .

•  * •
V»e-ad« j -y en l«i fati l.annnt al r| 

a l / . i .a i - a ir o  r ¡«ojiHunedilarfi* lie  
' |im a In» «^l'i lio» itniii'i ilaió-a  
«le flte!r»ti.1 . esta sección faenllaliva 
n.» es nn r .n lm d e  investiga**"" y tía  
1 jo '«rio. sino «m hacinamiento in- 
« ■•! .f'l's. «ic. «I- ■ ••ñ.i'i •;»:. t n « l 4 -

. t-.s nnas y la iin ilaM iaien lr  •.ii|»-i5- 
otras, qnr dan al fntnrn lo o -  

i .a«*or |mrn m.i» lastre en su « ir in ii.  
•¡ i«* la ubl-nóla en >i no nran*s drft- 
*.•■.dt l*acliilleraln.

< reina s qo- rem uliaiia el mal la 
:rl!«.:i«:in!a ti"iv< ««iletia—e«|*n«l:t «A 
«!. t 4j»os. que Inil'iera podólo ceiccn.ii 
» ' i«»3 y  «on#i«*i cu la enseñan-a pn 
l'í'ca a* lan»*>ir«i atinvc¡i*t a estad.- par 
V  a parle.— f o n  la csj “rr.n a «*n !•«
p iin o ro , In. | i i" f 's o ir .  «Ir ll¡:t«**i*, 
«te e»l.*. I *ni • «o si«lad. f«i*lnaioo u:l 
•d-.ui •■■.iii|drlo v r»«l«nl «l«* m»?; mi 
-a-i-n  «le p»|pif**i>. qu». siipiio'i' n i • 

los de utilidad «liid"»a y irlorram lo  
ó •• pio|damr'rte hid«Viiars  tendía a 
I.a f«#nnaei«ui pt ártica y t.Vni'a «I'' i" 
s *s(ipa«lo«e* y «le ma-sit"--. a ah.it: lo 
•-•«n 1.a Innnriálira m»Íf««nnidad »!•• 
I*'*, pt.anr» m tim » il:o ¡o *. y tinir-id*. 
en enrula «pi" mu sirá I a«"id'.id «I- 
: ¡Istmia ti" *- hall.» en el (.burla  
tVlaile. sin» «ii Vaho- ia A*i. |»uv«'- 
lamo*. «Ic pi-'s «h- una l.i«rin*i.alHi.a 
di* inteii a cultura fi¡»t«iii'a e ii i - ia l.  
un «lorloia»!" «|ne. sirioe ir f o ir n  r .  
•a. n*visli«*»« e.aiáe|| f (.»• |rlruten*' •• 
Ir xaleuri.aiio; |«ue», im.a los «pie i" 

l* II aquí so 'im a  o »n li"i;.n. « •.i»t««l no 
t-i«»*»-» nfei tiro y  v.d"! ideal ¡mi
• o ; en I.a c* p'oiarióu n o - t i  a*.
« . as pret-iila-.: v a-lemás. ».■•'" rw 
, i  « ai«»;-' «I. ó . I - a l  p" — n:..: b  *.,*■ 
I • ,:■»•.i  » l " U " l i i "  ia «I** f.i“ii'r («ata 
ao ii.' itir rn «rali l»'l la in*' -iip j'ion  
lii't'UÍe.a, qn- e* á".v una d« nm- lras 
m rv tó itf  ««'nsa-m ¡< ««•*/. «.

ContáliaiU" '«»n el ropó.*o ranlal 
•le i ¡queras «loei*m"nl»l"s, l'iMó.qrá- 
fieas y  nrlisliras. que a leon a  la «•*■ 
lo.rtt r;i»ar ¡ana. o  .(u etb n ex  fomiai 
» n "estíos «l"”lo ic  - en l«r. Ai'do *••».. 
Sfn»e»K V r.d'liotee.a*.. cn lie  lo: n»"- 
totU'-ut" lo tó i ir . ,  • ' ■ leliqnias 
«■ qoeol' E.e.as «|- esta c o m a l  • ». ini- 
■ i iud< .Ir» rn »'i peoptaf'a v '*n hisio- 
i ' s  privelivas. "» s n . in nim io'" s 
( ,i;,t« ,n anliptia ru ltics  ielr le .-

tnal, sus an'i* '-dade» «n .««le. «n len 
Rtia. su li.ei.alom  y  lo  «eslÍEÍns «le 
su ri'piisiti-' ( rlI I'<rr.

I 'l iraca»»» de la anlM»om'.a uní ver 
sitatia liin i al-oilar pela rrf«»rius. v 
nialimtó nii'-slins nlane.s, l'.l (Hotile- 
nía • iyiie «o« |*ie,

f.'o pair«e'' las riicnnslaueia» «le 
l»"v iu" (ii«q*ir¡as (vara nna nmdan'.a 
|ra»'.endrntal, spu*. i-nlie nlra» cosas, 
It.aliia «!• e s  ijjir «finern. l ’cti», apl.a- 
r.aii'lo el i-lral para nn mañana (que 
ojalá sea pióvann»), nifre n.lrtcn lnr  
un j-r.*'.» los «teploral'lcs estudios «le 
m íe-lía »*»ó'«i «le l|l¡do»ia. asi rr»- 
!»*• »|*»iii» no p u d e  romyu.:»•-* «¡d/.v 
<lo mi ". ’«■ e»Hilrnta ron rrliai la 
ron» ; im «lias suelas al que liene ya  
l'll III ll p»o.

•Cara nvi».ii Cimrí.ii'in. r»pur»lrc 
rn í».|n*.a nnnn’iira  las «i-formas «p»r 
r*eo «!« loerm ia  i n a p t a  ealdr :

i. *1 *i»'c atoen «le inpir »» «i* la 
I Sd •. •*« - :»la«!. «ame’m a In l?; las l a- 
Cllllade». ronsislentr en rirreirios  
(■«.'iCliinS ilr r.islcllano r nTia Icnpna 
«iva «I" iiii|-»»|anlr c«lli*n rieuiífiro. 
que «ciue»lie la (>»e>enle incapacidad
.1.. i»»? ■ .«»»•» ale**»'**' para, la rnlac- 
cióii 'ó* ti a lujo- rn «ns carreta», y  
p a t a  rl nianem »lr ninas »i*relrinas 
f n n d a m - n t a l e * :  «le rmridla.

.»• | •>*• ,q.ss icón», rn  las (res sec-
ló 'i i- í  «Ir I ilns«»f¡a r  l.r fra .. «leí »r. 
Inal *•—»«.|*ti» r n .*« prej.aialorin. c.». 
«•uní a t 'cb s  r B i .;  (>'*•« para hdria- 
rion «o» - «naleiias |»rn»rales «Ir I»
l arnlta-l. lo  la el |*rime* pieparal*»- 
l io  común a l«e» relio; y hay m o l me 
i|e. |.«o|-i«ru<u en .leilirar a enseñan- 
ra*. piidinúnair» «Ir esrasa eficacia, 
•lo . i m w .  *lr lo- rnalrn que en I" 
tal li o * «a»b nu.i «le r a» «eeeinn-'« 
faciilt «ti* as. r.m In m al h*» eslndios 
|.tita |i«n » r  lécniri»» de ella» s»hile- 
rioi »|e f. ir/«.a siq»lti.*ial-bd

*" ' li.l» uaiioii «h» h». Irr» m iso s
rn que nOn-iliu-nl- e - | j  divi-lidi la en 

■ . o .* «|e fc» llisi».iia ftiiiversal de 
so* *«e que se rr-1»mu**-»» la anti- 
ei»*iiifiea erlrteum  «pie aluna tienen, 
y «r evitara qnr «d s-pun'!" V el Irr- 
r e í,, (I.» de Ij »rvr¡.'io de ll¡st'l»Í») 
(»» e*i e* pian pa*te eelvlirái'i** *n- 
«ilit *1-1 piin*-*** (rl mnmn a la. lies  
serrion—V Al neitilinailiK. paia qi»n 
rail» n v i  sierieia «le e*"itnotición 
. t d»'.pira al a**te*»«ir, -ana»¡»«» » n  

•ni isid .d  v sn eficacia.
(* Sirtnfii una óiúlil fiici"*' lejal 

\ *oi.i a piracón* hoy casi iluso ¡a. d  
r.n.irlrv inve ltpili* •• q»ie las di |-» 
-irnsies il-eiite» asipnan a h*» • tusos 
.(-• Ili-lioú* I 'nisrrsal - p»*» i«*qedirla

tu misma Indole j  I» itiisroria de 
f*tmle« aei'e*tliles fu «tiirslrn país 
(citimt h í rectnu*rii|ii ca*i Ir-lo nnrs- 
t««* profeso* a«l" iiui* rrstla iio)—ím|mr 
la a la aerirdad dr la ensrñanra au- 
primir a «lidiias asipnatnras e”. falso 
nomine de Cirrr«*i «fr im r tl ig n r ir n. 
«e-érvanilo fs le  para 1«*s estirlios «le 
Historia e-pañol» (nacional, «rqional, 
o  local), don.le tal bl-*r investipativa 
p**e«le «er hare«l«»ra.
[ V‘i ’a t  asienaluras «le (.'niqi.i/li», 

.Hifilrnlnglit, /W ra eK fw . A « «nu-id- 
(«ci» y /:A¡«/« •</'««. deten prece»ler a 
los estm lios «le Historia pi .'.(áatnrn. 
te «ficha, |«*r ser liase ile ellos, sin la 
que nittjtm» lab ir  personal ral'e en 
los mismos. I.n el truimen aripertr. 
están esas en»rfi>«i*>» rn los añ«is últi 
««»••» «le la carreta, «hmde ninpin  ser 
victo pnrden p iestar al alnmn«> de 
cnrsrw l*ist«uico<.
■fi.-i ftrsaparirii'm dr alpunas a«i(  

naturas actuales, por atraica», sol«ra- 
«h* ptotefales. r* poro pertinentes pa
ra el fin a que se «lestinan. Kn sn hi
par drlin fslalileeersr, en el prepáralo 
rio «le De* «<1*0 y  :l*'ilos«>fia y  letras;  
nn rnrsr* de l.a tin  y «ilro «le / ’jú«do- 
pla imJt.-ü/Miif y  j«ií»V; el |«rimero, 
como Kase de toda cultura clásica, 
jurídica y  fiuiisanUlira; el «-quinto, 
porque ando* á'arnll.ad-s tienen por 
e ic  al homlire. y  el «l-srnrvK-ói-irn'o 
rlrí c sp iiiln  luiáitano, slnpula* Otente 
del espiritn enlrelivn. es «fe las más 
irreparable* iguotancias para el .«i* 
toria«h»r, el literato, el lincñista. el 
fif-Vofo. el o. ¡«'iliig.» y  el juriscon
sulto.

¡Rn la serrón* ile C ien cias  •Históri
ca ¡uq«or1a *nir«i.! »-«r:

/ .  #):•» r*»r«o*. «i*-i«-d"lóeir»*s «le 
lu  l«wia y  t'.ei'riafia, in»li»j-n»yit«** 
a nn e.enl"*i» «(*««- form j, no sido a los 
toriailores y  |;«-V.rafin. '"'i* * h*s
profe««»rrs «|*i- d.-»r*»tpriiarátt cále- 
«lias «le talrs enseilantas, y «le e»*ya 
• ic e sa iir  tu* nación  prtlacópica lie  
-r  laineutafileuK-uli* que («escjiulir la 
U n irersiiM  aetunl. alsanihmámlolrs a 
h^ niales y rir'pa» t^ 1 autndidaetis- 
mn.

n. dios cursos que intensifiquen 
rrspeetiram eiile la s  enseñanzas dr 
llene* a fía y  Arte.—««diodo olviil.ulaa 
en H plan 'ip -n te ,— evitando el con- 
trasrnti.li* «le que la H -iigrafia |iat*ia, 
represrnlada en la se gomia enseñan 
ia . «*n lo e«lé ett la stt|»erior. y de 
que licm ci.vl'is eo llisto iia . a quie
nes se inieió en H arle de tieuqms re
moto», salgan ayunos dr la más ele* 
niental cultura atlisliea  n»o«lerna, e s -  
tiao jeta  o  hispana.

C. luiciaci")* en el /««ti» wrr«fi.-rwf, 
jn*ra el «*ianei«» 'le lexl«'« hisloitens  
y litetaróis «I- la 1 dad M clia, ¡«ulis- 
pensalde» al c« n n iC *m ie» itn  «le nuestra 
Historia.

|t .  Setia  utilisinm smuiinstrar al 
gu ia u«nión «fe Imgitás clásicas «le 
lauto val«*r hi«li'iiic«i -on»» el griego  
v  el árabe (indispensable este último 
paia 1.1 l /la d  Media española).

II  linpm ta rrc«*ger en ranees n*»¡ j 
veisitarios l«»s e-tm lios d ' historia re , 
gional tr final, euirrgatlos Imy. en su ■ 
mayotia, al etnpeiisnm  «le l«*« antmii* 
«lactos.

^ ' ‘Tsaísajamlo «olue la cantera siva  i 
de los «e«tu« rfi-l pa*a«lo .p*- cada riu 
ciin peninsular ofrece, «fespims de dar 
una f«»rniacii'*n gcnctal de cultuia l*i« 
lórica y  «le (¿m ira d««eenle e  inves- 
ligativa, cm trilu iiiian  nuestras Uni 
vrrsiilatfiqt a la  ree.msti uceum «le la 
¡Historia ««palióla, «ealirainfi* a la ver 
í^lua «le ch-uria y  «fe (vitiiotísm o.

j o m 5- « r.M á iT o  y r r f l i 'w .A
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OPINIONES INDEPENDIENTES

EL PRESENTE Y EL PORVENIR  
DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA

T u  a^ouJv» m  d  tm »  «■—
Alfid] el i r iu r l t

is rirrvAiUcciu dí ncrpciAs

. -f-JUt »J Im tim  M M n B tr f  
l i  M* m  b u  U  VOZ. y An
ta" .**  A» u» écWr «i mi
epUi¿e, yar mhAm i» f M t l l á M ,  
•«•*4». »J yajocnr, m lr»la A» 
u*s anacte te yUtastiia «nlio •»-
•sEoln» InOcpnvdinJkU*, i)uti * 
bnndi r*»j anuales • pretérita»;

«i « l l a r  o» te mí* *-*+■ 
A» y acterrXdo, y  (UM>« d  «no 
tai»» bntawnet, nanqiM M t I  
Ai i  ▼•», ai dn d r »  Mido ••> •* 

tata». aonstituys u *  y r iM fd u J  
Maldad yúbüea.
Craa qu» aa U IsAnAsbk ertdla 

J d  U tenl a a  aapaAJ b»v cm 
aar Aon cauu i: «a» p W ,  
aanal caai. aaaifia a la k a p rU  
Aa la» naciona», yan-
éa aafeatiarrM U bumIts, yor gi- 
raí aeeaaaríaiwale ca U misma 
debita y aleara a ría—yor incrus
ta» aaar»Un»r*¿n Aa oalidnrida* tata mac loas L bay Mayar p a  
•a—la» laraaaa» rop* marión*» A» 
la AJndmfc* Ad ma*d*w 

U  atra ñ a u  «  particular, yrt- 
ta» traman U cayaAcia, bija A» 
ra te ra  Id aaiacrajia. Aa aarteia 
kMaría y Aa sumir»» ««renscUn-

rrtecu y a i r t l  aatorKana y rs- 
groéis». yraduria Aa la» n m l -  

I» ata te yermo wp* Ana»*, 
a i  m  todas yarara. Miaauaa 

Asia a» balista ra litif • erebo?» 
Mocha» qe* te inania Ai tea aJ.a- 
Aaa. aa cay# trapa militaba» tea

U d  teatra Aa te ta<U u n i u  
AaayA(>»> y te «fUmum-nt? Aa 
te» Ur yerta» arntorráuraa y acaA 
(aaAalaa l«H ‘r»ría aa reoorgt- 
aÜMta literal y Ariarr*ú«a. aa- 
yaa Aa alcaaaar aaa a te» ymMaa

ymletAnn». 
gkgorienrss y aa riten» Jamás. ra
mbla» a  toda» te» sjorrlta» W  
ly u r iM .  yanteiteraa badana 
toa sa n tid a d *  msbnrt& k j o .  
a» batiera yadida

tea lurilnAtraclaoa» A» tea mim 
M» y oprimida», te» «nene*-» ya- 
MltaJact» Aa te» Ilusa». te »g t» 
«lAa Aa k» taontota». te atakatar 
k  tea «sytalaAo». al w aaat mita* 
ta rta  Ate » !« » • castra al mbarj 
teda» te» bayolna botada- te  ar
ta  aartel aaaabtaiAa aa te» A»- 
t e a  y»J~*. Aifnm» aaUa W>a 77 tete_í  im a a tia rr»  aban  aa n »  aa> 

y Izarte. atanrUarta y nateaU, 
tea y r* ft*  Mte aaaaa te Ad ate» 
d— teraAo rd f te n  Aa te. p *  ta- 
n u te »  aabmrtlr; te AUtaA—  
te M teUHad»
r  a a ^ m te tr  ara M«W a »  

a» « te n a »  «HiaAa Aa yritgrao 
l a  taenmrraodbla a» d r »  tea 
•ai», y  i jpr^A» te fa m a  Ate r>* 
•v-ra, a» resigna rin  a arr a a a a  
latea» y  tea aaaaa. Amdr tea te- 
U n  Aa te ««Aa clrfiuada bada 
bry. te aa al aaaa Aa aar aaa Ai-

T te A lp *  aaUlU. producto. 
A» te larrlbte Nr^rtePi Aa te tea- 
tea awiHica. akaaaaaA» a Bala
r t e .  Italia y atra» a a a n a ,  f  
iaaaanaAa » laAa al a » d .

Km aataral « • •  la aateada»* 
aateltald». m  ate» a  »*•-» *% 
Aa. a» Acfcrteicra. Laa n m a k l  
jaaaaiian a ararrraiaa te aaaaI- 
|» w a  vaarcí<>. tenai i l r r y a  a 
te aadéa aa te a " 1” * a^oal aama 
aa te flato*», y te teriyia Aa aa- 
tarte.l. arrayall. a y Malemba 
bate te» fteaa» A la ateada

faanataa f  Awtetaríalaa, artaa- 
b a t e  mi aa aariflM a Matea 
f-aaaya i r  laa turra» AbaMaa 
Aa la Amarrada f  te llbarui

raate te faarta. a» baila al Ma-
raJucia, aznt .*i_*Ao aa aaa» yar- 
la», atarrajad» «n atra». y r » H  
MU» te» aot^ a ^ u »  alranuda» 
yar la ratea, la aalidantad y te 
diftubcactea I w i a i ,  y te aapa- 
rttao i f u u U  Aa MwrhM teftea

n  «aaa yartirate» A» Eayaia 
rafarnu aaa n p a  prop.ar aau 
> « T  yar» te aau»» Uba/aL El 
larsfcoUaa »lf>« XIX. Aaraou te 
caal. aouJ aaaw aa «aAa te l i a -  
pa Aa Urrwteeu, a» tapteataraa 
La acataulaciaae», te» Cartaa f  
lodo» la» principia» Aa mLi.-rn» 
tm vm ém  Ate A«rúa A» te aaba- 
raai» y i d a r ,  yroclantaJa yar la 
fiaaamrtea francaaa, fte  yalluan- 
t e t u  Aa te» Mte aua«a» «aa ba- 
aaa» padaed. .La l« i»  ya/Ir» al 
abaaaUMt» faá yraaia m actia y 

uta, aaa aa aarteja Aa tetra*- 
a» acu la ra . La E»yaAa 
ira batea naatera» diaa La 

fM rra Aa te laAryaaAtacte. yar 
adía a tea ivaalaoaaana» fr.aca- 
•aa, aAama tea ciBürau» Ad tea- 
aa y «I aliar, «nicndteo» a t e a a  
Ufua naaioa. Famaztea Vil. al 
rey m»i adera» A» teda aard ra  
H usan». Ir ruda yar «hAcm» y

aaicaia al a t e  ferac Auyeliaata 
•■Marida m  a jr i tra  yate »«Lr» ana 
W U r .J .d  anana», reflejad» aa 
A cU. ira y bacbamaaa: "iViaa» 
te» cadmajl*. y Aeja. « m  fa&J- 
é>ct legado, al aancte, te g"*™* 
rteil caríuUL. traatedaAa tac*»

XT“ ,

t l i  a te Anvabicru m  te» Manta», 
U FaA»r yliblica, r rp rra u tiio  yor 
te rrgret» Mari» Grifua» a» Bar-

•  *!•» al trono A» «ata» tilia»» a» 
•aciesia, r a  yrnearte» y < « p t«  
can m ima» Paute»  d  r t a n  y 
<1 Miada, te aauaUa kttend »c 
•üiyad Aeftiuiirwneou bacía te 
•«▼ainada A» 1 IU  £ |  a r i m .  
p»« na ynd» Am l»»maa ana te» 
anana, a» teAJfrd aan AicttatM 
aambra» y ayanaseia» as te r i 
ta  f t e i , namiimnA» aa an
ta  ral Aaaarralia «■ynaaian El 
abrasa A» Vergmra fui con» ai 
abras? A»J «m ynra al d m A r »  
Aa literal ra» *^»/.ol

E*4e baita oda «raapra abra A» 
ana Minarte, te m A» eu .'u . te m í » 
atrapada, te Mé» antnnnten. te 
Mda aarat«a, te mA» yregraniva;

nra casi nMacyra Inyaaaa y aaa- 
d*. « U pm «npa^araa aneaA- 

n n t i u  Fernanda Vil, Crutiaa « 
teabd II. cnanA» te s n t i u n »  
yax» am erara, aa te FyAra. U» ory^wlrara tefl p ^ M , la» 
• ja n o n i  aapíMkn. ra  baatnraa
•  abrir te» aja» #■. te» fiara» Aran

te teabd a te
lo. frente s la m irarla  A» tea «ra-

p »  Amias roa es raci le ja  aqual 
n U « h  yaaacdoroa, r falla A» 
tersa eirtnJan A» babilidad y «»-

Y te t e t e r a  M ba yaryrtna- 
Aa M te caranaJ batea aueclroo 
Ala», ysiasAo ysr H» goteema» A» 
te Bateaamteda El libara.’jora, 
Bal eteia m  te» tetara», na ba 
tentada taayaaa coa la Mica ta 
rarte Ate y»ti, yante» I U *  yrl- 
raera 1» farmaaoa A» la naetea- 
cía rl adida na. y da» as aa ytn- 
bW a de atetara ydblwa. aoraa te 
■aa ta i  a» oa np«trn yate Arate 

f  »• »* r>  
w teca aaa!

i eairadrr te «n»
Laa he  Aa Arara Aa CAda. a la»  

tabícrar «Aladras y anfersariac 
divulgadoras Aa te CasctitecUa 
da l i l i ,  U «w taauarA «J ««*- 
m» Iteaml te  EcyaAa. aablaa te 
ara bacina, aaaqn» d  díte» ra  
raatepsAaia a  m  ymeUiAn. Ote- 
Aerar al gra m yuba •■ yate, d  
yegs frarte, a ge i tirar te yam

Ite» A» te gnrars — ■■ ■ ■ . -
abarcar u  • rte XVIII; d. te la- 
cba ara ir» Br a iy r i» y Aa la »  
p e rra s  Beitea aa/baua, «  al
L x

«a ai aletea y A» M ii f no» «r
, falte A» fla

y tearaym i ---------------
« u r a a  '.Aquí boa» faJu te  
banA.ro !* La ayjuba tobara.' «•
K te yrnfda «ameau. y si bate 

•■ te  1120, ¿cynruro
n . 1U 0 y lbU . P n .  ra la te  Ca
ra- ra an u d a  ap»r«a te fraros 
Lita, k i r r i n  y blarltira Caxa- 
•aa. Y M» afitrars» i l u i r u r a  
I l e n t e  arases» ra l aoas, aaeL 
Ara A» as Wcba mUisp y Aratl- 
uarU» » s a n r  da lpx ¡ mmá», Ite 
yirgnada* A» yar son » m  a i »  
ara á» «abalase>a yteilica edarli- 
ra. fraros Aagoramiaio barU tem- 
«orum  as te IsrUltc Aa fisgas
te. ai grsa s u t i W » r  A» tena» 
tea ynneiisoa Ites/ate», y as te»

erara te  »  aynti» y aa ladran
ncted Y netas altgsrquisc. ata 
ate» tdení p »  d  gac» Asi Fwter. 
d» traigo nrriba a» abaja, ma- 
ddUiaJs» yar Mt/adte» U r a . i a .  
«•otraundraa si araparo A» mayn- 
ria» ya rían  u tan»» fa)uAc*«*». 
■ raberas yar no distinguirá» as 
Urarta y M'indo» te  gobnrno 
• usada lU ab ra  d  M U  Iteraal a

d» anradyute. yragra «a a» Bm- 
terta. |Q id  «a WyT La terara- 
tena. y w p » mtfrrn «» tersara

jara. «Ba gánete .
Ad yau? Do arr nal 
da y Alfica batear» Inorada cuy» 
t e e r a l i  Mafint» La» a i r  te
tea aa^cAdc* ana tradiClaraliAi»

Ls «nrrirate artuibe-al. te le s  U  
•Mayrs y nerstuste teste te Al
teas Begmein. lar» o raste  As 
basar nn» triunfa.’ MorVtaariAa 
A» forra»» rogmdrai darnxta la

r r» arortrssl A» 1914 •  191*. 
Ai «icio antis frsncdAIa» y 
perrasftelra ftd  te b a s te ra  A» 

Uc te ja s  berterta» antro n/gm» 
y binara», «sachas» e «ratetra, 
raoyrraratra y rateara das L» ras
im ana «raíate Ad s lm  rayaba
k  antro In  «ra Mima al ysroo- 
•lr y tea «ra a» sierras al yass 
Aa Y letra ara tea ral», tea m í» 
•ararlina. te» Mejor arg»aUralra.

f»l papular; te 
kan «id» y «goen »iccdd*. «adra 
•a» oeodinrra  Y en» aa yero 1» 
causa libara! arabo m í» groe»

I la a  te «tera ra  ra  tegin
yr.v,legro, blanca nrgr» o rajo 

Otra «aunarais t e  y r a r*  re- 
»ol*ei «nabr.Kan esv» m  «1 A«»- 
Uraso tiiu»  U litan te  y te Uj 
fita 1a «aguada ra ynaA» eien te

dd» te anarquía, rasnra  i 
Au. pa» te icn o ^U t Aa ardías/M 
La libe mi IngUierr», te tpiuUi- 
cans Francas, binaras A ra p n  
esitpl.r tero» regisraeeia» y ts- 
Aa» la» dupa-*r i-rao» rais ssdsc 
de! Psdrr y á b ra  t .  BtepnAa 
r. nutro» ysdra» roesmisa «m d  
r r n d u  i m  te fisybtilics Ad TI 
Ira eosctodsra» at e r rar un trara- rae» te Frana Ad A«! ra nAsae 
dfeAs, yo rara. n»gA* Arate», pa
ra  ara batas h'r+ tuem . I m  gra 
barrara litarais» A» te t r a t a » ro
ete» rallas Aicuagnlra» U a  sdte 
A» te» cMMarradAra» yra s» anra-

basta Axcyirranira— teguira tass-
•nMkfte». A»>a*d» d  yrlacyra A» 
• storidad ra  t a  l Ad »rra)o. t»

«’ “  ™ ^ . i .  i w j  v n . t r ,
JttMr B U Í 1 1 U  7 K l M l t  J  
»-*<•*» •  »«-T»

Vt— >M M  C i n i  U n í  
M  lA r.u. a  n k m l .  e n  te

1-7 i -  «r» mrU
te L im a i i .  . I n .  

11 n n u  7,  t e n  ■  Tutela 7 
ra H a r m a t e  7 « t e  « I t e r a n  
Jl_tera«*te «nnterte «, te ypn

teT» Ite te . 7 radaanln; « n  te- 
> » ■ *  te i te ra , 7 te «arante te

te» k te , te - r— te te te  te,i-,ra 
«tetera* «  Ite Tntete «n tete. 7
» «»« te Lo rara

t r S S r ’s c S
tea ter ^ i .  , i . . n , l a ,  h ,
« am a , I t e U .  « a i a t  , , ,  
eraante t e l a ,  I ,  l ^ . r a ^  
a i 'te la  Ite ->te «al r a i n ,  ,  
tea «Hítete te « m i * .  « «  « .  
r t e  «  Ite U»rai te.

Ea tera «  tetera. U-f, é, ra~ 
te lU dn  Uraterara* Iterara , 7 »  
«  ¿ ra il « r e  te 7 m i. t e .* , '

■*«• Dtisrro r  rmuELi

( r a in  « a ire  te ra 'a ira j  ám t e ,  
• « Ite . *  « te  r a » i t e  «  ral- 
fraraa 7 iratete*. t i  «rate ralli- 
I te  « t  M i .  »  Narralrate > te * - 
f « t e  Irara ai a  te] te ja ra n

|B  jarranlr *1 likarallin. ra 
p o n : t i  «L i. «  jn te u  «  te 
W « ia te a ,« .te . .  raranra 
Mte rak» -7 «te «  U te r a r  ate 
t e l a  te  « u  n o t e  te LA VOZ— 
t e  te  rila karanra « ra
(an te  te  te l a u r a  Arara « ra

• te a .  t e t e  o ra  ra  ri |« f r r a a  
« l lu r a  ranal 7 raanl t e h l a  
nartdrri. «  i, «» «  t e *  «t
L .vA a aaaa «rrapoia. 7  kart» 
kara aa ra ia  te te ia ra w  «  la

n ra l N , «rala ten ira  t e  ri ■■ 
« re ite ra  «na afraate anal, r a r a  
• •  ra . Arara* « t  rreaa 7 »  , w  
TU» a  atra*. ra « a  aria k n  ai- 
te  aaa « ra tea  te  ri. >1 t e  ra»

‘ I. r i a
la aaa a n a l ,  «aralraa t e  la 
•— tea» « a  Pialante « « I r  1 la. 
ri « r i «  p a te ra !  aa t e  rala al 
t e n ,  a Ira « t r a i t e  «laaaUa* 
I r r í t e te ! .  7 rarat» t e  « i a  te  
aula rali aiaa te  «atnaana. Tara-
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Batateordsa *• —4»á»

Fernando  VII y el 
triunfo de  la re 
voluciún c o n s t i tu 

cional
b u  le» primara* m m m  «al abe

d t  | I V U  4» UOu r a a w  Vil,
pea «an illa y c u a n l i  habla Mu 
taieiilnruoaia *  B a ;u á  a» l i a  p» 
n  u u ia r  aa U  Moca «al I » . ,  «m  
«aa Naputadai. naaa«e «a U U  aa »w 
libia «a «ai c a u lu rrte . «ais ui*« «na

patear palaoaval am agando la  Cuo» 
LíluciOu «a 1112 y laa Corta», pul 
habuaa iaaaaara«o a a  «a »p matea», 
« te  a a  rdcim»u la u ra !  na*»» ai> 
■ rp tbe. I-«acia alian al
pana mi, la  a a a a a d o »  «ucll a  laa 
teaaijca  rraiiaiaa. a a a t > a > a  pra- 
MCI» y «i <aaal«ai«BU (« laa  «a Ha 
•abe Todo aaa lo b l e  «i ainooao 
B añ arte  «a aaaatra  «apila! «alatli 
a a , 7  «pal mugid «aa ( i b  al pn .te«a fa o u e - l ,  r. i « l ,  O lllO ,
ptnua i»  ia  te a a a rp a u  aLaoiui» p 
apm Orad a  ra ;  aa l a aaaa. Maal- 
• a a *  al 4 «a B aya «a 14)i .  pu» a i 
prima» «a «na plómate» late» al a /, 
meada aumaamciocm!

Vtai»ro«, « .  I |U  a  a te ,  acia «tea 
4a «uñadura. laa anamna «a la  («a 
a na la  a ra «a pa«arar — a a a a  a a . 
t a t ú  aa aa tana», | a a  « a a  «boa 
• m m  pera par» Igual aa
aa aaaucia, a a a  a sap la  a  tu le  po. 
«ar dioeloneJ. am atada, Matara!

paiUaucia. la laa La La «a golp» «a 
anaiu aa Pam pien*. IracanaJfc y 
buarahe rrlu fic  aa P ren d e , ora I ir 
liando»» aa U  paaa lilla  «a numeren 
«iplauLlllcaa y pa líaosla , púa «o a i  
Habaa baalaol» «ocil a l (afcirm a 
Íraac4a para  «apuiaarla, o a lr tfa n »  

recluirla, y ee¿o>a£ aua pato» cao 
la teayor lapulrtud El panarai l  ar 
liar aa Calicia. RuMaid aa Madr1«. 
Lary y Muana aa CelaluA». Vidal 
•a Vaiaona. Laclar tam bar laaa 

aaaa Ubtralaa y papaban aa r  
auplirt* aa Iracaaa Para al «Laaia 
U»mo, al La car « teñ irte . labro av 
víala , y  «aahd p«r abofa rúa m  la 

l aaupra liba ral. púa oartle a 
laa'rraiaa Cada aaa) u n  Ir u tu to »  
daba aiiaalaa y  «an n i tacDoa para 
eoajuna a u a raa  Ca aMciaiidtd «ai 
tlarciia caai aa paaao, laucha pana 
da la burfuaai» y lada la jerainua 
uaivarallaría a» abalaron bajo la 
la u d a n  raaaliutcterial p-or alpr 
iba» d«apirea aa la aarunda «Upa 
ataa ltlla te , P rroaad»  VII u r r a r la  
laa Ualrrraidadaa. «ualliujdadclaa 
por «aa Eacuala «a Tauruantpulu.

La carrtaatla libara! a tab lab a  co 
rao alad IrmaoUMa « iv a  ajinara*  

pataarm . csatpllcdadaaa coa la 
i e»u r ram ea  «a acaecí ce, púa lacba 
le  taiabiaa par aa iibartad t o a r a  
al gnp« larnandine. V aacfld al la 
a-aaa a laaditaou «a fa b e ta l «a Pac 
lu aa  ««Oda * 1 1  * «a anara «a I »  
dar. Halad da Mapa, a l irania «a aaa 
toldada», p n d a te d  la CaauXutciaa 
«a M U  C ana rafia» m «a potrera aa 
«iLradid par te«* I» paanacla ai te*

i 4 te- 
> Ite «Igiae, «ca

tete a ta  a  «p a l la y au a  tah«m ait«  
te  «abU «al te iy a lw n n  t r t»  aa

Ca«ay y  N «catitea Labia mamut 
do ya au faltedad, au aohardla y  do 
kajaaa, ampcio d  «m ular ra to ta  au 
puatda. praao «a « a  pan loo aapanu  
ao B  petalo aa peala  «a pía y Par 
neade ao «adiaba aa  od ia rao «I ana 
la baata púa ai turbio» p a ta ta  (te 
c aau an a  pea Laida a w r rd o  ■ ruaa )

» u »  Apto*» aa « u a n e  a t teela 
d a  y C alkia. «14 al « «a « a n a  a a  

rala, p iran  rabo ta g tm a n u  ra

i banabaa cArcalat y pea 
«kdiaa a  «lalaa axpatnadaa. aaparlaj. 
■ a s ía  aa Prúa cía y  aa laplalorra. 
y  aaa a laa lado» laa pao, a  por Ul

r»y • A ip*abn an Catea ; C a la ln ra  
aa  M aílla; Mantea» «a 1a boa» aa 
B V Ittedo: adate 
b t e  y M alte  Ti 
tac laa a cuaUboa «a la paalad ila El 
aaada «a Ti

XVIIL I d »

pía» «rielarte y « «ha to  a n  
tete a a lw  aaa «al bada» D a Malla 
parlad tata te  aLa M alaya «a te 
M aacba. r t raan adMa abarcar a  la-
« te  Mr líbrate» y ,
Ma procure T te  p la te l adral «mu»
ríoa, d  apiodaja y h a  tegacia» tac  
Mea c a se  d  «a laa

b l parte* y d i

El tercer tld tbnnttr»  — laballda «al 
roada «a te  hitbtd a ta  aa ejercita «• 
te Maacba — Lito aneblar a l rry  
ooteM a  CihuI  laa «al GomrDdtdor 
y putea «tuertear al t ta ia a a a  coa» 
Uiueteba! ek rttad e lt laa paanaa aa 
tea «a púa aa «Uraaa par la  parad 
Loloaea» aapiud* «r paaao, y «te la 

aa» aairaerd iaana  «a « «a teda 
■a aau ad d  la oaaracaiana lañ ad la

arta a  tea tu ld rrtd aa  Madrid te» 
ua b rrrld rra  La P » an a  «rl Mal ar 
Urad «a «rap ta  haauiaa. te (« a ra l 
cida, «a la  por Par*aa«o V il eea 
Ite La. e l»  paute cao tea r te r idaa La 
cocol» rae r i te  y «I a tauadrum ipaio 
cundieran a u ra  tea p an e ta»  ra 
r  tea teialaUte a p o r ta  a t a ñ a  
tba «tted y publico ai B oaatte  
d a rm e  e e a p rw u rn d o a »  a  ru ta r y

•roabiaal» LalapBtl— -d lra  ao  bte
onador.

a * a
T a n . fpud tap o n ab a»  » P am un io  

oca a n o  ii» d t n í a  a  «a euooar I r  
: rrteoirnU  tuvo dttd» «I principio 
A prupdaito «a p o ib ra n u rlo t L at 
ra» aboa aacaooa 4al poLirraa aonl 
Ituciooal (loa «taal llamado» a lo » ., 

como 41 diría «atputa, larlaroo  «i 
u» lonacnmaet apaaloaamiaaloa ao 
r» libara! «a y t e  rr lite te  aoolleur 

rom pí ra d io  dal n y  «a aoatra  te 
aa Corta» y «a «ua praploa ra tón  

trot. ran ead o  apraiaa t u y a  pea u  
rap u ro »  «Itetpcpo». •  loa club» pa 
r» r ta lla r  y aovrnroar laa pae toan  

lo trlfoodo coa laa potoeda» abao 
lúdale» «a la I t a l a  Aliaote Latí» 
our lorrd la Interam cliri a n ru n jrra  
da 143 ron Ite .100(1* Lijo» d r S» 
Lula» «itudadnr por al «opua « t  
iiuruiem e 

Cuando pudo anal»roa ana tela 
daapitea «a Impútelo H «darnandi» 
me» naco ao leda EapaJIa p ra r.u arli 
’»a única» palab*«a amorra» « a t ba
ila dicho t e  pública' dura  til» trac 
abai «Prima tela, R u i proa facer 
bm bebda» bache:» |Y p a r ( te n  11» 
a ra r  a  EapeAa pu» ooeacid «oleo, 
-aa al a larrur «a 113» y teda un» 
•Loada «a (Obiaraa tac rtan tco» ' 
P a m ando VU aa  ta ra  púa aar per 
tura harcu tecolt, porpu» B u rla  Mn 
loa ni apuna Mr* rebatida libar»! 
inundaba 

K M  Importaba púa te tapa*»  
-onaUlucleoel It Loblata B ipuatU  a! 
•uialmo «a aua o m íten o ste , af aa 
aula 41 «acarando ao la aoaabra r. 
mídelo «a púa aa habla dar  «arado  a, 
nilpr ata» Ercaai

lucida «a MU — OMtpo d r tatial 
dad aúpetela para ai lite ra  hamo d» 
m ía »  f  rea ren  anea — La» teaaaa 
te I Uleree «ueAe» « • Madrid ; aaa! 
■ara* aaurUt nacha al adiarle d t  te 
Inpuiaiciao. y al «ia a ip u itau  la r»  
«Uta» al pau» y tea aeceltre» «al 
n«e! palactt. alo pea MI te» a labar 
d rra t ataron  raaiailriae Alpuaat na 
Llirt teadiaorraa te fra ra a  oaitai 

, para  na tío  pea tro teara  cea n  
«a potencie a potrearla aarldn  

dula acta cateialonadoa. la t c a ^ te  
recabara* « •  4! I» U teadltl»  tupra- 
aidn «te Ayunieoalcnia abaatutlteA 

Hada, auauiuyCodol» al Ubarul 
«ua acloaba anua dal palpa d r EaC» 

i. y te  ju ra  « t P tra tn d e  ra  «pote 
bte» di» aula al n tu b la u d e  Me

nú ipi* liberal. Ate «  h ite  teum o. 
pta y ramtalonado» popularte fu» 

laciudoa por P a ra ta  «o VII as 
alaa «a Embajada ra í «h  n a l  

Palada, r  a au p re tr a e n  Jurd te 
CaaaiuucM» «a u u  bajo te «Bte 
«te Irán»; arden» «I pasare! Bala» 
urea púa la hldaaa ju ra r al ejercita, 
r  te A yantaaiaate  anuncia al puthH 
da Madrid drad. Ira bal coote «r tea 
Catea Caaablorlala» te ta c n a  aa»
• a. par te can! a» aataao ta a t a i t a 'n
TaOauaa.
Al teputaaia « te  aparecld te ta i»  

aiAaau «al rey a  la  nacida atpaM» 
» • . Badal» da partidla y te rrin a» » , 
adulando a  te  r a M a d ta  trlualaala . 
y teradaodt aar alatepra te BA» Sr 
ra» apoya « rl Cddlpo (a d ita a u  ( a  
apual «ar Utero lo ia tn ap aru teo  ta l  
palabra» pu» boa adpa inda  irtnu  
uaubndad aa  te Matarla «a la t  Ib-
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adrld

La em oción 
ciudadana 

del 14 de Abril
D ataria de * 1  | n ( a i M  me bao 

k * n »  a  m u  con*, tie rra  as la l mía 
r a  dira turionom  y « ta r ro  aa D«de 
•I I I  de Julio 4a M il. «ua presártele 
aa k u rd a »  al w i u a m  4a la ( reo  
p a m  r  1* m anU recide « a v ra j  d t 
F lu id a ,  Bada ka rtaloem se consto. 
f*4ai a Imprec a n a fila. Doa «raudal 
ia d u a  aa ta «tdu d a l a  despa lm a 
bcnrieuu. juro, e(ue Aliara orla a n ta  
t i  Un ido' t e  t a d u ,  *1 puaUo aa 
«cae aa a u t l t ,  ooaaULpyeodraa as 
ta lle ra  ciudadana y  p a ta tu c a . atrio 
dal m te natía  aa m anaren, a rru fado  
pac « r u a r e  a s  aa  Mrmldalrfe rea 
aa , a lo Uredo lo dando ao da a i  h a n  
aaa waa tnaoapackedasy uaacandau- 
ta l toocJaa.la col acu re  da aaa dcall- 
aaa  Faro al «arelo  fresera. «ara rea- 
diaoi «aha, daaia «aa afredU r laa 

" i a a a  ru a r
l i  «uredo « a ir e a d a ,  Bada l i l a ,  crea 
kabartoe ipelfeedo, yor al «arpia 
a jam rio  da la ciudad anía, aa Joma-

una «Ma da « a f ira . « aa  M U a|a  a  
Wda al alterado da la «retada. . 

a a a
La Jareada alardoreJ dal d am ltfo  

r e  («ralada na M adrid auara, «ua 
r e  « re ta s  aaa por t a r  laa «aa lanía tan 
aa  «ano laa e a r a t ral reren daatlre da 
ta  # a c a  da M DI rin d a n : al da la' 
repésaosla. da «rtreo  da 
•ampíeme ai «ula«uanJa da au f i n .  
rem oam taotm . i l u d a  areiaretre da 
tres («va laaokua altanad a r e l  
«arelo rellan are a  laa afearas, aaa 
• re ta ja  par M

loada!,

apra  «aaar 
taa  «  atare toa. Imf  ( n u las «ara 
« a lta re  la dianrwire s  Traa al t » r e  
Ma «a la  creta d a  Cartea IV. toa

> da M arre 
Ba aaia P a a ru  dal ftal. «ua aa re ad. 
la  di r e m o  arel «antTddca. a to ó la»  
Mda « « iritoa! da tapaba , r  «aa ta  
«aretedado  laa haedne alUreaa da aa- 
Ma d ita  crema al a a rre a a  dindauto 
M ra tin a  ron } rreotrlaron ladre Ire 
p d a  (a ta re  «avCdaaiat «reineta dal 
M«1o ÍUX. B  M adrid «ua. Jlucado 
auparte itlreaaw. «arada arelan 
M Drctadsre y au rea litan  amare 
aaparla rv U r, Ma d  reda IreMtcaMa 

dal

Ma. «ve la a iu  aa rea «ado a  arel 
Mda lapada. La Uaiaaialdad y  d  
t la u to  M arta  hnhartaa  da la libar 
lad. y  al amando M fta la  melri trata 
IratptaO a  toa dal t a lada rre dal poder 
coa a f  p —  • • reda « ab íta la s  «ua 
«aaere, j  «aa c U a d a ta a  dal cala a 
d  orí arada kudan(vreaa a  la « ta l 
d  red arela M am . «atando pac t i  Ck- 
aMo M iniar y  al caarts da haadarat 
N a l p a l  dretadac. a m a t a - v í a  
bm »trtfa«a.. r e  aaa

■ l at i lnadii  de naeaalra capital areno 
I »  «rolalaa a la  kan llonla de Maltu 

.oooor H adad a o  dada an Juati 
cía m rraapo tilai a  aa a  rara ton, « . t ,  
a ta d o  VII _  kraabutia r - n a a r t r o .  
dal la r  m u  M ura aala da ta p a te  -  
a rrojando « a lu m b ro  «ala. «ere 1IU 

'  i a  t i  raneare doa a Ire arereftedre 
reta «alnaalta . Ire dU  U tarua.'a aa 
ludakla d t  la amlpraclOo a  ' 
o a  Parte, donde aprendía rao Inda* 
loa raaorarlonre dal muerdo, ana laa 
«uetrenaferm erm i daapuda a  n aaau i 
pam a. A al lareblto la  D lrlad tira - 
Uaa a  prear « y o - J r e  creado lo a u  
a u u n u a ia u p ra  da Capada, y «aa al. 
t a n a  a rtu tire tó la  ao u d a  alia: re
plnki ciudadana ¿Corea 
I t República a u  al «auSbre 4a P n  

Airara» t e  «laso refirmo: 
diau io tia l. y  ta jo  al Idpli raja, «ao 
d a t a  aa «La Vre. da Madnd, Jacto 
ton mía a e ra lp d a i caavicceonta li.

le u  da
ai data lian lo par al porvenir dal Uba 
reJreno arpaba! «aram aaie apider. 
rucre a de aHlie- ar lodo al alftaXIX.

aaoreietdo da u a t  l e r p  edaaa- 
«dn  de rlrUidad. B  u o nm lao ia  «re-

l a  la U rde dal m acorsM e m anea 
Id Idla a n t í c  «ara la m ooar«au: 
bJadTM MCA 'pasando  de M U 'a 'l a  
AapúMice creí inrreMH iredpnlUded. 
are uaa vttlaacia.' t í a  an  w ptatau 

idioaat. M anda do W la«ureta, 
da aatta «enodlcoa de telrrena data, 
edrt. sobra en tallar pcaJaruatar «po  
cali pu c u  iruku leocrea - «a«iiaaa. reta. 
leclooaa. aaellre de Beacoe. «elacioa 
1 adMcMa ta ilfioau , laalin M i  
(rudUre de t r e n a  -de Vwrfvden Y 
ha a«ul «va la kapoMica aa p ra rt. 
rea, « al ta i  .relaman popular te d n  
borda. )  re  al k a le r t i le  are k a  

dore m arra s  l a  -V T »  
MasrtdU.ftare

c u  h a to  erre rp tu  a  irtc am n e  II  
muchedumbre «ropa tamimamblm 
emlodm y  la uddarta  da le« u ta .  

■nao con y ,  « u r n a  « S i t í a t e  rapo 
t i n t a r e  Lujuare. acMorecetriiM rem 
More aatU daa etajerna y aie«eaiaB da 

lañarte tocieridu 
Kudlreaoia beadhraa incoloraa fco It 
capola a  al «a ta in a  te (o ltd a rtsn ae
• lita «  ta jea , taantrae y reeKre» 
eiajoa 7 aidre, r e  a sa  a lta n e  (a- 
•reral Crapdat raera lu  de Ua Ido >

Ua atiere 7  aa laa eamlbrae da a  pee 
Manndaaa Me ( a m a  f r t ( t u  Cea 
u d a  al muada a ú n a  rre le ía  in  

r. Ire b a ta  I ■  «  M tal apa lee 
•a tó n ita  re  al pacto PamlUaa bar. 
(a re te  a tla s  dal PaUra y daadlaa 
•na cvnm ldad. ma torear u  «pnau  
rereem e, par M tafia da dlcala Loe

7 ta ludan tJ  «ato de Ma e m b ic a  
popularte Lea aamtarctat aerar 
abiertos £1 «teatro f race rn Ua oaa 
laa (uardM a. «va aalta laa  7a  k ra tt  
laa Mjaa 7 a lfu ta s  <n|arean la Ar 

lad ea  Ma date*  aocealea

U  m ajar, mm itera!, itialaruetl 7 
burpvaaa. «na ayudo ra lie a u  7  a*.
dreuaa a) V íanle alee lo re de la k o
ptiblica, re  a te  a Ire t a r a s e  aa  al 
aliéneme Da el fu  • • •  ajaa re «tea 
pan lt (T lra u  Laa ( ta ire  re « M an  
ba lita , im p e r ita s  raplaa catara el 
rey 7  ka reapretó (.oh, manda 
I taclla «re re  laca!)

Valen» .«-Sábado IB &  Abril de 193!
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ald t i l i a  rere  «ua rtretaan «ar lado Madrid̂  ̂ âjnianuk
. ...Alloora. Allanare !
. AlMeme y a  re IW 

-  - «arana Ire aapakUet 
* '  no u -p o d ías  adr a -

j j j d u M t a a  « a
4* «ÁlAVx>Md.

sd'au. dm data;

FaareU  artUnd da p u ir :_ i  « r a ta
i re reo riflera «racleasrrav . 7 crea 

«ua ar M a» d lriadar aa«vruSo Mata 
letfiadt, no a e n a t  dartce.edu ,-tr.ura 
•aa con di la t  u r in a  Nada de apre- 
aiTidnd re ta re  al rey ta  n a  caldo a 
aa la rmjrale B  AUnea. dauda par- 
fallo aatoa Marreta, recito nua enoe-

A laa aerré da la nacha Mda Me 
drrd.amd td  ire  m iire m . e r e  «»- 
«uedo un teda reh lra lnau i relie )  re

t a  roa laa mareta 1 ta lara -Ke 
dle re «vade rn  'capa nalre  recría 
El pvaMa «apande marv<ritlaa«aea<v
la a ma eueoeere» ftoarte.re ev itr .

■a se ie r le  da «apar a  e n e  « r l  
danlaa fe a e r i  «ibop. arare aa. alpua 
clartpo Y cl.taapaep a  ta ita , pe rre- 
aae y reate  r e  ataolipo S o  ha» «na 
lacnetaar 'nl ai J e a a e a  d e  mi ta n a  
cha. M In-preaene 'de an  em baa V 
raasema «na M a«r«  eala atearfade 
a al n u a re v  Ha a ta r n te reda  ra 
(Vardía rlrtl * la-da «alano , derruir, 
coa.o an Ire deetaa adifirlaa odcralre. 
andaa . la bandera rdpntUctna. Fue 
• ta  primara « id a  ala enruaaiea a t l  
focmndoa Ire (a n te a  «ua C e J e e V  
la m arerdn «a Ma rerae - ta r a  -nata 
narra au mrjdr «raudo e« akreraa ar- 
( t a l u d a  «ua tocan atora aua Mu-

ana na 'b rean ! aoja. y .  
aa (uapdie c i e n ,  ana am para 
A letear taru lar, dotada «aaa 
am arra re  da na di

•a r . C n l ' a d T ^ l í. . lo mmmtt Hrel 
tlre.e inrrtbrdn dlactpbaa a  dpp ja ita ]  
adfcricnrK-a porrear mvd fina «na 
toa la t da la «Ppimlica r e  red a  t a 
paba. O tad rca aua m iada la t 7  C  
aere l« lu n a r  10

pmnrtaulartt ar ka 
re n a rra  ra í  «neo ba ha d ic to  ajpa. 
na rae. » h«y «ue rtp a tirtt M adnd, 
repHal t i f o  arM lraria d t  Ma A au 
in r e  ( t r s -  M repdaladtd a readal.

are te r r in o , t  M t a tn a d  r e  M 
tif io  (IX . A rala  da matardar re a  
«urlm  roa aala> m afaldcaa Joras 
d «  dal S  y al le da abril, mareta, 
do  a llánem e a M pe tuve «m  al an- 

Itrroda |b  kepuU l.A
' A « d L d lT »  V H M M  I 

M adnd )» «bru MSL_ „

MAfidifi. _  k C d m iu  n i  u n  • ■ n n i k t d t  l a  k t a t u a  m  u a t r .  11, fifi m i m a  mm m  Aína 
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P r p d e  M a d r id 31La banda de Alabar 
deros y los himnos 
a la Libertad y a la 

República
(1  'Alaoro dr Medrid. lio rna»  al

te ra  inirlectuel, trtbuira l a  la 11 
hartad iian.fr». y aa laa tiempre di 
limo» Iribú na y harnead», celebra 
ayar una haala auaical prendía»» 
• lamoarol*. yar» raclbir laa yn  
miela» -  * v l* c  eaai a a »  Utuloct -  
d a  canto a  U PepdMic* «padolc. 
aua acaba da componer al m anlro  
D atar Capia, aaa letra dal lluctre 
poeta eretliano y repnMIteo» «a 
a bol tapo Manolo Machado (Irm prr 
U n u i ic i  acMuptOó •  laa (racute» 
luortalaotoa poliucoa no d a l»  a  ra  
liaieaoa (himno», aainioa. taauoa de 
inundo y aun ooplaa populara»), ta 
tuó vibrarles eoractooei. aa aua a» 
condena» y aaalta lado y a  beodo 
eaetlmlreto to la-lira

La repodan»»  ara auurtai» Cala 
na», (alaria», pasillo» y aacaleraa 
balian»OM aleaiadaa La murlradum 
bre rendad* an la calla, ralaaa di 
Jldlm rota oonlanlda por ordeoaoaa» 
y portara». Laa aorta» unlamoe (ue
entrar uno a  ono por la cuatodiada 
puerta (ha aa aolraahrta Uferamen- 
ta a  cara ira  paaa.

La cedo rila La era Nial» anuad, 
roa Man ulebrada rea, la» h #  
•airada» da Machada;

•Ca el aa| da ana B abeen
de (lo ria  y rlda. pal y amor 
Libertad Caraca y (Tana 
as al Uillapru da ap ardor

STLKivJar’
y dmor-
Gloria da aacaA ar 
por lia ría  y a a r - » i  y  I »Paeche»
cantar

Glano del cantar
da aaaipo y (Mr aaa la  armonía
•la par.
Lea»»a a la

(a lea  aao la la aa lacle.
Piara Incendio (a a  domen 
al ( a a  (Hiere combatir.

i Libertad)
El (tan d a  bnlla a tu fulfac 
eaaao ana | e a a  da Verdad

La cnacidi. anaaalaada par l» 
ñaua  trlrllea dal m an ir»  Eapld < 
biaada aat/a  al fian an ca anuíala 
too dal auditoria

Ca al hlaeno broche, brillante, (aa  
cierra un condarte d» pura capa a  
penóla, an cuyo proa rama aliaran» 
Alhdnli y Cb.pL rafia . V a(a y E» 
p i( Pero un concierta reta» día» de 
aiaocldo liberal y rapublii 
un ho(ar oocia] (ua lud al críete 
mda («rmidcM» caotra laa ekiaa 
Inatilaclinr» eanrida» n» ce caacibe 
>ui» taino cliaica melopea para  r» 
Creed** (lanadnlce*. precie» al roen 
elementa del víbrenle himno popu 
Mr. banrj Ido da aboraaaa» ctadada 
trae, (Ue una ladea la» aomioa»» ar 
a ltan te  lauda camón, y pona a  loe 
Intelectual*» d» la edocta cea*. re  
al nivel noblemente «laiptieta de |n» 
obrara» manual»», baja el pe», de 
una Imada u e llan -m  nontimente! '

Ha nonada el «llimna d» »ta»n- 
(ue al ptlMiro «tacm oa rara» y ba 
ra repetir Traa «  atiaban laa crac 
dm da La Manelleaa

iY aabaie ( u i n  lora — ndamda de 
lo» a ln a  numera» — rea abalea del 
puabl» y da la ReptlMie»? ,Paam.ac 
L» baoda da Alaba rdarual |La a tr a  

pación metical a  aualdo da la l a  
Caaa, anim adora da eua daaua de 
cari», la de la mdalaa palatina pa 
rn ban(uatea y baba» r a r o * . la (a  
laa m»relia» m am alaa en daaAle» 
parada» am e laa rry m . la da U» 
omrrhae fUnabra» aet aa/(ul*a n a  
In  y capilla» da p ia r lo ,  la del blm 
uo borbónica »■ todo loalante

It/ud emoción y (u»  aarpruaa otr 
L urualra liberal y an iiinonu(u ira . 
tarada por laa muairaa da la duran 
II» y en al rmilre mda denodada man 
I- aolldinaelico! Parar* (u a  aaaa ai 
rllra nota» populara» oída» aa tal 
lu ja r y lan u d a»  por u le»  laatru 
mañuela» too lado un alcoholo Capí 
toleran aeue la aabaranla popular 
laa mlliriaa da la  Nackii.. dal Mu- 
nlrlpla y  dal propia d k aaa r cae» 
nada

, 0 ue atra  caaa alao ec«uir an »|em 
pie podían hacer r e a  bueno» y 
-reputada» «rutee» (v e  tenia* vacar
d a t rajaron can aua radraria»  la 
aanioaaa (m o lid a ! diadMira?

Inainimenloa muaicaa co 
pe ra 'f liif  r «  pifio» m ío» ,

padaa y lualla» tarjada» p a n  d»
(rodar raalra 

aa y perauaa renal ruldre para  au 
■partimiento. paaao al aan ict»  da 
I nacido, la bule* ma|acrad (ue 

reate *» pie, la (u a  a teda» auaUn 
b atreapra, y (u r  recobra au pa 
triáronlo, enajenado por poder** 
«M ira» y naurpadorea. Ba 
bal da laa Uampot.

( » »
| t l  llimna da h trya  r a e d l a ’ U a

al parara n au ry ir M ram lau r»  II- 
berahaaao aupado dal el (lo  XI*. cea 
•aa tap re . au» duba, aua barrica 
da a, au milicia anclo ta l. au lap»- 
nua prorrrelamo ana dama» d» mi 
rtd»(bd. PCI m u n a raa  da d t a  ahí» 
lar», ajamada (rcL 'o y  a*-»-eJb 
aballa* i am emepire Ivraa embam 
d «  b ad a  ia* bina, «nunlda* aa al 
Mbra»» aaduuaml % la Iba morí»cP 
na (a i (a lo (u l  a da la val» da aeba. 
• ua M illarada», au» luailemleDiea 
•ua caardaa a PUlplaa». y. aahru 
todo, coa aa caatlaa m arribo -, am 
birma y Irelea da teda un* «peca 
lO»i. m e a n  del abetnarete» da b* 
raja, y dal paldoaiaaa »daa danijua 
U rd tre - .  adm,reble Upa rey reara 
la Uva dal barmoae ■■pbadJe n ada  
nal t i  7 da lulle.1 La» cae lea» di 
a  uretra» parado» a i m t n m r i r i t  
(uiaa» d» anacida aa aaa taaaba» 
Yo. liberal ñor barcada, (o e  aar» 
c M t b b  aourloa en M  bidet, eu» 
•(•atea- de miilctaaaa rn  tea dlm 
brralaaa da L-pariera, ayamd» ayar 
r! bimoo eapebal A» 1* Libarted 
cada caro» remota remembran»» lo
(astil. I* Im ajrn del vieja y apall 
liada morrtóa da mía aaaapaaadaa 
perdida aa *1 mda n o ta d u a  nacba 
d» ua daavba entre herrumbra y 
a o b a

jCadstn» dradaoae. borla*, la ja  
uoaidadm y diapllraocla* acumula
rao lo» cuma, (ría* y aacdptlrna -TOO 
d»radaa. da an too-ce. y repinare» 
eua blj«* repirtuialm  te* eaoeerva 
(orea da abare ra s tre  *1 abalo libe 
relam o de l«D. da MU. da M»0 . d» 
Ihól y d i IMi. v ra s tra  au timbóle el 
■norndn y as mbalr» el •H nsna de 
(nv«o-l -|OL. per Orne' -  aocrclaa 
rompaaitoa -  lOud ridicula* nuil 
puaJlai! ,0u» aaraite V al aarslwulio 
dr la cu rallarte — mda apicaraste 
(oe la  peor eaonrrarlda social — 
pereda haber enterrada par» alvo, 
pre acuella» awnlfratecloaaa de pn 
tado. (uiade la leatllve, pvre ( •  a r  
ba»n*o Idaal, da un pura aenll 
mleoiOL

iSrnlliairnto* |ld*b(1 Psad te  ( r  
orrerIdo del «  Ib bllim . (u a  tea 
arnUa y alentaba. Y I* h ra n u ra  
cidn. 1» pvarada , la* D irtedurai 
r  al alione tamo acabares da a van 
ratea* Toda era «a iw lan e»  y .p n - 
meda-. Hable (Ve bvr prértlrua. 
Irtoe. reW-utedoraa. ap artau a iaa  
•rrapm bur*». E| reeaiu* a ra  na* 
- terrea la rtudadasla  ua carato. 
-.Viva el aeporio y le b » (* itie '

d- YereeUe» y la |uvenlad do rad , 
pe nenia poro .M ae da la raum ondo 
Vttolartouaria da (TM A»l a» peneo 

vttld aieiupra aa te» paalrliaerta» 
- ludo r»(i.re»  «adore, (am ada 

dea* parecer.
Y b» aaul (» •  «I pula» del pueblo 

aspado! (perdido pare btlval» y re
cuperado par el ruvulalre d iru lo  
lla l| ranaca Ira» te* —■»— boba-», 
(ue darte Galdoa. y Uve Ue red o j 
ind.aaa». (U t dK . ya cate teda al 
mundo Y el rem ase papular rw o  
bre an latir, y raetaure aa c«raridad 
paca al aniuam aau a  t i »  aleta».

(•m asca (n a  M laca an «saeta. Mo
er* md» (v e  di asalarian rep rucre 
la ie  hambre» «al templa b»l r l o p a  
dnado» a  de Tarrljea. anya eaatn  
aaria p repare chara  muy apartana 
casi» M»l*«a. adama», tea libérala» 
d» adanLlM, (u r  dieran «portare**» 
dvnecrduta* a  la (taateureclis. dan 
«• (*«aa a  a élUim
m y 4 U m  ém *)
sarta  a  ( r i te  pelada, pare w pnbar 
lom ai».. cnand* ma n ta »  cuarta» 
te» popularm amper hama al rC(V 
tere Pera ral aom» •*. recuerda ei 
Htman de Preso- md» da ue a i* »  «a 
te-ba* por te  liberte! bu» asunte!. 
trtiL teaaa toa»». m U t  s n a 4 4  Pm
■  h ( i  da b e b o  m drtlrra. (vv 
• a u  f ierbaa «yaen»  pa re  ■ ai* i 
( d e  e a re a e r r t ta l*  te-mbfnai* 
Im ada lernandiua no hablara p n  
(•do traoana an la (« p a ta  mudad* 
ta  actual. Par aao mi» a» cuetes o» 
•a boy ante el Houoa da Rm«o co

ra re  al Mima» da Kiet» «  al pa- 
atda. «  I» Untarla, a» te Uhcrali» 
na  mpadaL cabiblda mempra. aac  
«  aa» a m a |»  n en ia  dañarte*, par
*  rae pete aaruerrel a ra m onaraula 
t ,  blrnno de an u alidad, md» viajo, 
par» ma» aneen, eaa te Juventud a* 
» perecee can ra ta a p ire d ta  da te 
nmorral, m  el (v e  compuso bou 
«te de (Jala para P re n d a  a  (a m  «el
»«!» XVIII. y (ueda coate* re do
no  lim e  y mundial eral larra* de 
le KepdMir*: la «reodioa» telara» 
Iteren al blma» a a  ardm aia y ( e  
alai (v e  canora al manda, el cante 
Iterrnertoaal de libertad y barrena 
bte caira tea hombrea 

U  banda da Alabarda-rae n .  
I: tero lamo» alao ea aatebmldedv» 
feoteralaree tca a ra e .i , rama bnena 
J .  la nacida carina. I» Interprete
• **r por ana prim era y aa te arana» 
d» M adnd. adíe para rapadvlea. re 
te» cor»»(T .dan da! »rev» rad m re  
a la denucracl* u b lta n a l Y are  
arartlaa ate* es ave te a lado- al vire 
lo por la banda -01  pala tina., d n  bap la  emocioa de ua «pnabo a  te 
Lapada vieja y «c na
itenaaie bacía al paevaslr.

d. s n x i n  v M ib u (U L
Madrid, C -lv  tJ i

lD  Himno (a  Riape' Na re  a  n ía  
uam reie aa* maraville, «am» no 

lúe ua celare el mndill» (ue ra ire  
pite, el restaurador renalIIurieaal 

. u s r . Ídolo d»-la muchedumbre.’ 
muy lalcrter al papel biaidrire ( I
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DeerU Mnrfrld rrLuminarias 
onlimonásticas

I I  IB y ti II de me y o é t Mil n  
tavador ISSI M ha pe rio.-hado ll  
pal admirable yue Madrid contare. 
•> ta la r  y prorle.oar I* Rapeblim
«k l u  Jorasds» del U y el I» dt 
abril Ka a a  articula u l u l a  a t 
ft»lt laa raaaaa y laa caaaaalaa d t 
M  Irfiomtno.

•ala  yu ltte  ayuf l | t r a t  ta  aa  aa 
pecio dr la asallsribn popular: n 
a ladar a la t coover.im Huelga la 
aa ll l  an mi ranaura yrrasnal caatra 
dar. r u t a  ta a lr t  cuetq-.ler a u a  a t  
ia  «aaryoi. a y da atrepelle a  ya rao 
aaa y aaaaa

Queda ayaolada la ealiaded a aua 
la ploma para a u( na aa da latar 
protocldi. artauaa al comeutorla yor 
•y o »  dram as aaiielsrlcaJ ma au flr 
ra. y yu t ta  coja sao! u u  yor an 
la trta r personal mecí a laa cesa». Im 
porta daarotra*ar au aaaitalda

•lampar yor aaa f ra c  maaa po  
polar urbana aapadola alaaU aa u a
tim iam a caíanlas da Isdifaacia* y 
da talara Uaoa a s  Masca tamadlalr 
para d ta i haya r aua furo ta i Inran 
diar m araalaa y casad a tím lisu ra t

Recuerdas» la protesto dr Baratío 
ao  as IMB costra la pasadillo dr 
nam lra (narra  dal Rlf. peraoulftra 
da ao al ala lauro akorranao dal Lo 
l o  Pa ayuet ardiente Julia ar .par 
d a a l.  atar Ublo y luminoso me. 
da MOl rtro Irliiaaasta toa aaalina 
da Madrid oa kan tosida la sato 
aasynasta  da «ynall» asmana Irá 
«lea. Laa rall|iaaaa dr ambaa sazoi 
ka» sida raspe lados Loa m anjr' 
kan «Ida tavliartoe. ata aíslasela al 
(uoa. a  aalir da »u raure; adía roas 
da loa asaras toa aras dsaalajadaa 
aa los rn trrfaka  a tos llamas (I  
dentro ktb la  nidos, daaamparadot 
por la laya da laa Iralla» yue lúa roe 
aaa curiadla», la muadiadti mkt a loa 
altad la  y yropsretodako «.Metíanlo 
| t l  asee asa macabra» ni «lardas «a 
erilagos. ni aisoladoa yarasnalta. e s  
n a  ao ta rrom da asUcJarteal Par 
anisaras Mi robo ni asquee yor 
atoa tasa tos mda baja» esocupisct 
d a s  pa tañar laa La muckadmakra. 
as ordar ida, arrojaba a  lo (ro a  ko 
«aero lados toa aOJaloa da ralor > 
koala tos rfraro» almscamsdm sn lo 
yua fuaraa monis  ti eos olhtrfua» 
Valona antsuoaaa as papal luaron 
sotroysdoa o toa eutarldaden Ba 
yusrts dam asuar aa daamiarta a i  
«ojoto d i lasasdlar ayuadoa casar» 
km croas al pueble clarear osa aa 
ta ra  tostarla, y la aslacdls estilar 
ma ni . nacopto ancestral dal »fua|Ci 
poripcysor., I» m an.a las ría ald 
TV»' y bdrkars yua as ayusBas 1;5 ¿R5 fóA.’*J&fe(f̂
rlfeuitr*óo*. p tre liió  Micfnótr *r 
ÍMfOtO  doraste reren  da cuatro al 
(lea  tos kraecru» inyulallarlslao Ñor 
baílenme abara Irania •  o s  m uta 
Na «a. a) ro c a  Laa liebres t ira r 
sastra  tos «aU(us» catadores a «va

r  «I yuamadaro cama humana
ilpltsotr. ni kuanoa dr b»rr|t. 

daerntarrad 's ramo toa yua .prado 
asmante, anlrayabo al «¿raro aarn 
la r .  paro re . ( u  r.ueelro elr|w kdsn 
to O írlo , (a  coriianisr ron ecr ar 

porodfiam. muafelm. papalea y 
Olma abjaioa d o a  aa «tosa tumulto 
rtTsluclonsrio. aa m a d »  n . i i  aua 

m u  da IM1 yua al da IM» Baan 
M sdao toasscurrldoa. oso au 

proyruno an kurnsmasr toe easluni 
brea, aaa al cordelar do) puoMa ma 
drilado m ano IrOyloo yuc al bar 
ralooOy. to mcjoia aa lu rto  Tlslblt 

Poro at lo muchsdumbrt pistrlUn. 
at no yurrfo aai.prr. toiupoco miaba 
dlapumts a aoitor su pro»., una Tal 
yua a . dacidu) a tomaría Ornes» toa 
m oirrisluuIlla Incendiarlo» luersn 
aalraioislo» da to layulaida, lan Ion 
raaadm come loa da to dararl.» 
(ruando no rnnlabvlodoa can rlloaj 

croar roitd.rtoo « to naclatiU y 
ardanodo República , pato clapo sa r i 
yulcu no ncon .ora  to syuiaaccocw.
10 «impaila y s u s  to cuiabseacISn 
yua to maso dal ttc lndarto  penáis a 
la yoer.» da loa eoneantoo No mo

yos d in  ardían a  1a ra í ae|un
declaración sdcial Les boa iba roa , 
toa «uardiaa laururlpsl y d r i l  Unían 
yua Irarcionara» pora standar a  to
das alto», malograrais su arelar d r  
fanales. Li coda nao. mucl.ce ableo 
da poraoiia» forntoo In.pooanu mura 
" para oontrnar « to» cimLudias dal 

oratsic y drfeeder to abra devaatodo- 
r» yua an al Isianor aa raa laa , para 
a lir(a r rombusnUta y ra llar yua toa 
lacandim aa apeguen Ka al»un le 
par toa bombare» i..r.eu yua parto 

irnlar ron to uullilud . kariandola 
aabsr yua no aislarlo  al incmidis dal 
ccne.n lj. auto au prupstacuni a toa 

prSanuaa Bul» asi neo «dn.tU 
dos y su n  ayudados con cubaa y 
manya» por to (anta deluras y a» 
portador ra uo san lodua. ni loa uda, 
rind lcsliiu s. Ul oaaryulata». m o» 

tata», aunque claro ar yua ta n  
poro aou dipluaaaiicoa m u a ¡is tra  
doa dal buprruio B» pueblo, maaa 
yua ou atril actor da trabas topalaa 
ni ]neto>caa normar cun au tmor» 
slonabdldad au Olma asdtabla y 
braela. su c n u n o  sim pllau y aja 
estiro, loscrionondo as tu  modo- 
ama to l«di(nsclda dal mamante.

« « a
•sn  Isa das da to mad napa da dal dio

11 an yua parpado esto crónica. Ma 
drtd ra u  animadísima Loa canosa» 
t  to salido d t Im tooum . llanas tos 
callee odatrlee» p o n  couismplar la»
ulna», kumaautm aún, da Im 
anua mcandtaduo Vanos da allua 

«ipuan «rdicodo, «Ipuom son os» 
puro Uama al cabo da toa kan »  
transcurrido» dsoda yua «a to» (ron
dís fuego Las rmidaulas habitual»» 
r* Valencia as podamos uooos da 
recordar o sa  aecha da Bou laa» cas 
La clasica .crom»- da fally. Ayul y 
a la  corutmccloflaS ytra ciu» porro

iñs*» 'f e s  Pdróa »«
fo t  ol U>»ó«. y ooc Úomoroéos to 
U a m i fel Um«M ¿4 furrios y n t u  
H i  cAiciaAdM. Lfe fM U  r»  4o ua**

e i r u  id  I t i j t  ro a n o  fo t  ooiro 
U ni« qn# im  fuferdife* ó*j*r ltl»r« 
comrniinrif to* mayorM o iiirnert* 
•«aucM é t  fu*f* y  Uo ímcíóomíoo

do U lacu.* rtflóo •«• iid4 t# ri«nr. ci
• iqu'tr* •ürprond«f»o jornonodo Y

•o n  OJinplr «r ¡.u*m*« II» j  §ti»- 
t»« <J# iodo toiidn icn oociol puctA- 

•  burfue*** y fon.tiiM •pfeklfet**

Loo tacAidáionw (dtooo fe lfeo *
•  hv.ro fu* »r>cr«0 |toidoo por pr«*oc» 
clonoo y «un duporo»  p tr iid o *  do 
•Iffuuo m r u  roMu) cuipnoron mt 
obro fo t  loa ■>■»* lu»|*/|Mdlfer** 6o too 
•.Iiriiu* rol nmono, too ét  too Jooul

y cu rilo* fo r  el fue sir** to 
>r ommodveroiúo putlico: to n  

•iiftnct* do to eolio do to Flor.
10 oitooitclto loioriiK 7 omUlioc» 

ilonio do fcUdrid «topu coi» U l«lo 
olOM (ruino Don Quljolr; ol pioueot 
lo |irincipol do ouo rolono**. to 

Vi* Fito primtro H |no foroo 
do é t  eeooorvor el anodino lomplo 
do Son Joto cu to collt do Ak*to. 
cotoo An do to •»onld* ountuoo*. 
Dooptoo «urgió e! ■orotorto del C* 
U llftv  do Ortcto-, oDfoquii.o o to 
olg ni Aconte, fuo d«oonion»l** oc 

u*l lu for, y qu« oro Ifualiaonle 
jiuUiigltoe. Foro toé» fro** rm 
ol efeoo do to prltacipol toouolóu )o- 
oultlco, Aorrtoientonto «ntioototic* 
on to •nugu* coUo do to Flor. f»o 

•wio oo i ropo* «1 eocijunlo de yo  
to» loo oltodoo oa ol tercer troto. *uo 

eonoirucoó®. do to Groo Vto (to 
quo Uov* ol «ouibro do «kduordo 
Ufelo-). Oiüo fuo Alier* au rooonu 

lóipido ]o roofeolidfecióo dr to mog 
uiAcfe obro, fetoéndofeo oo «Do too
000 y ro ten . •  po»ir do cu*BUo**o 
indrn.ntofeciof'OO roumdpoleo. como 
uo ^U ioio. Uo pauto* dr u u rp o r  
•ule ci quo U n  fracfefeodo •tofeidoo 
y AyuotoflDienloo Y ei pueblo —«f

iiiou •  feu inudu % •  ro)*Uto*
1 por i|u« l feiouuko que Itordo to
oo Aon»*)— con to emloocto do oooo 
hom t opon* »i eotorbo quo piconü 
doo do ojrpedlonuo do bognrm  doo 
vtor en mucha* feflo*.

U  locho do do reinfeolo rootoU fer 
pie oua •  to fe»«dnifodo, poro U 
irfeoer* y Uo yorUo toioroJoo bóIo 
•on «n montó* do roiufeo Dofedo loo 
c«ofefe próuatfeo. v*rioo •unidor*» de
• |  ua lo n u D  un feinfutor «reo llqul 
do. quo recuerdo loo dol «léoa*oUrlo 
do Ptodrfesa, coavlrtiofeáto to cofeilfuo 
Cilio do SfeiiU loo bel e* un rto loi 
prooiofedo Pero too Homo o fe# dojon 
do cropltor. «cflerondo to eoabufe 
Uón Cfeoi pfereco fu* too feioodoi 
•cuéltcoy. fe* Cfetr oobrt eltoo, Uo 
Afefe ifecfeotiofe m  m  do ofeUofuix

VolvfeBfeo «fe punto to rtoU «trio 
KopfeAo. to Kop*A« t!0|fe, duaio d«
lUOdlfe DiUltdO feo)o «I feUtoUlMMP «to 
Auoirifek y LferUtuoo oro y uo ^o»oo- 
cffedo frolluno». (Lo trufe* oo é« 
Menfendet Poloyo. nodo oooptcfeooo 

to* genio» do to dorock*)
Loo monuoieriao y too feCtofeiAfeliroo 

•ron. por mi udmoro y om  prm l*

Co «o* tutbi i  « n o .^ V !  
tlifekulife fefejo fi feo pe lo ro lif '<>

m» «t» uuttaNo feXiOUsd dé UtolCi» 
Bu» pvoioi**^utofe#cto d o
náutico y social tronabas m o ra  
tilos y dalaodias na Uauincisa, ua 
adía psnaaduam y aoooom.ua», no 
ys Im pelviana» reiterada» da lo» 
Cartea, amo cl»nfoa. llalla», sMv 
pe» y baatn Ihyuh.iora» da al(un» 
lucida» (raenenian» la »CaamrooctS»

«a Morar»ola*- dr P N»»«riaV 
t i  m ttiu  yuo- Su»o siglo* uo  - 

lu» boruon-» ulno.u. dal alg.u h Vil I 
Harto» III ao Ion» , i taieut», con la 

l-ulsxa. ato loa Im illas», io ta  I ao 
reinado Rldinpapo y la» Corta» 

dr Cadu tu  muy ubim  u n  roo  y u t 
111. 1» k»car Irenu  ol prOdam» t ía  
val. L» yoacclSo Icio» da Fem ab
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Kal» « *rr l¿a  M r c m lllt i  *1 t im o . S*. D lr r r te f  f m e i t l  é«  laatrvceM n par» •» J

__v* v v  :•
•i 
G

. FA C U L TA D  D E  F IL O B O rtA  T  L E T R A S  S
M A DI LIT A DO S

rARÍ'EtXCTKíp l̂  ̂Qj> ¿
n

! ¡ ! GRADO DE LICENCIADO E N  FILOSOFIA Y L E T R A S c
j j N ú m  3 5 7 - .  E
! > •    s
| P o r  c u a n t o      |

j natural & t s¿U ____________  provincia aftos de edad, R
) ■ tiene acreditado en esta Universidad de mi cargo haber hecho los eatwiio* y verificado los ejercicios académicos N
j : qtte seflalan las disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DK LICENCIADO en FIIOIIFU T UTIH- E

argón consta en la Certificación de la feeretarfa, qne vá é la voelta, habiendo satisfecho adetnAs loa derechos A
correapondientea para la «pedición del 1 (talo; ^

I ]  ! El Rector qae suscribe raerá p .J u
t: 3 ¡ AL 1LM0. SR. DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜW.ICA L
¡ J  j* M  digne mandar espedir el TÍTULO DE LICENCIADO en la Facnltad de FIIUMU T LETRA S, «favor de y
Í D. y   c

I ^  ^'Madrid / 1f  de ■> de 0
i £  I B is e u r .  D

5¡ J r fa ?  Á
i í ----------- D

)

I I
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜRIJCA

el d ía  d e ____________________ de tfiq .

Madrid d e __________________de 1*9
El Jais M  R ecadada,

I
L 
I

I   R;P
j Espídase el TÍTULO qne solicita el Sr. Rector de la UNIVERSIDAD CENTRAL, « favor de

1 i D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ;------------- 11 p
j  J M adrid d e __________________de 189 .

D Blrsctar fossral, . ,L
i  0

O 1 PL 
C

_________________________________________  O
|1 > I

Por orden «leí limo Sr. Director general se remite con esta fecha al Sr. Redor de la Universidad (J
Central el TÍTULO DE LICENCIADO, « qne se refiere raía Inscripción, firmado pne______________________  J)
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FA C U L TA D  ^ T B Á 8 ^ \ 5 ^ 1

|  C D R S O o fH u tíá^  4899 .

I -

* GRADO DE DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS
_X 2_N ú m

POH CUAHIO D
£ j natural d c _ _ « .V ¿ c 7 « r^ ¿ ^ e 'r . ..  Frowi"ci» d e _ ^ / í> r ü / f t c f  _ * e j£ /f-»*oa de edad, j l
’ j tiene acreditado en eata Universidad de mi car jo  haber hecho loa eatodioa y verificado loa sjrreictoe académicos |.
^  qoe aefialan las disposiciones vigente* pora obtener el TÍTULO DE DOCTOR en laFacuitaáde F IL O S O F ÍA  I .
- J  T  L E T R A S , aejAn conata en la Certificación de la Secretarla, que vá 4 la vuelta, habiendo satisfecho además ! ^

^ ! loa derecho* correspondientes para la eipedición del titulo;
^1  El Rector que suscribe ruega • * n '

j !  /  . Al. EXCMO. SR. MINISTRO DE F S ^ T O B  + ¡‘ R¡I • s/í.. /f/J e — V /e'e/^r /  /»■ •<, I U l
’ . ae digne mandar Étpedir el TÍTUI.O DF. DOCTOR en la Facultad de N ia itr il  fU Tlá!, á favor de s

)¡ D. 'fífi-t/L iL . S t& rV * r_ f'/s t y       j,

£ Madrid . ¿ ^ d  e _ * ^ / /¿ e « .4 ^ ____d e t j $ r ^ ,
j ; U fcata», 1 t

M I N I S T H R I O  Ü H  F 0M H N T 0
DIRECCIÓN GE N E R A L  DE  IN STRU CCIÓN  PÚBLICA

De orden del F.tcmo. Sr. Ministro etpfdase el TITULO que solicita el Sr. Rectal de la Universidad
Central, 4 favor de P- ____________

Madrid d e __________________da 189 .
D Dirvalar fsasral,

c

f l
^  Por orden del limo. Sr. Director general se remite con esta fecha al Sr. Rectas de la Universidad [ |  

*  Central el TÍTUI.O DE DOCTOR, 4 que ae refiere eata Inarripción, firmado p o r_______   j ^ j

% ei día d e    ____  de tho .

fl Madrid . . d e _____________   de 189
D Jal* 4*1 R

h  
1

■i
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M INISTERIO < jñ -

INSTRUCCION PUBLIfiLA^
Y  B E L L A S  A B T E ^

¥J
SU B SE C R ETA R ÍA

7 7  \ /
SECOlAN i .* ? /

/  I
U N I V E R S I D A D E S

Nilm .

y W ta , ¿

J é

|;

N a c ió  e n

E l R lctor  de la U niversidad de

con fech a  

de j  <po t f

rem ite el acta del grado de 

obtenido por 

natural de

provincia de &

de edad  de años.

^  Ere de de

practicó los ejercicios con nota de

Propuesto según R eales órdenes de 12 

de Septiembre y  j o  de Octubre de 1 90 2 .

NOTA

Examinado el expediente, resulta que 

el interesado reúne los estudios necesa-

1
lv.
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ríos, ha hecho los correspondientes ejer- 

^  ^ c*c‘os Y Pagado 1° que determina la legis-

lación vigente; por lo cual se está cu  el 

caso de expedirle el oportuno título.

Madrid .Z Í:S~ & z <j 

de i 90  ¿ fT '

¡/  ̂ í
■/ M T /ju tity  & r m J

E x p íd a s e

^  BIBLIOTECA
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UNIVERSIDAD CENTRAL

Negociado d d ¿ Á tS -  

Nl' “

L
X„c.  S c iio t : t

T engo  el honor do e lev a r á m anos 

de Y . I .  el ad ju n to  ex ped ien te  de D on

R em ito  © 1  ex p ed ien te  <le D. ...«— — *

p a ra  la ¿ fin de que p o r ese M inisterio  p u ed a  ex- 

oxpedición ^e l T itu lo  de p e d ir  A su favor el correspondiente T ítu lo

'f a z .

.............................................. J ......jü U 'üH tf.S .2

' • • J J l l i u S a l

D ios g u a rd e  ¿ Y. I . m uchos años 

AJadrid \ ^ ^ d e  de 1 9 0  &

El Rxctoh,

r -

l im o . S r . S u ls e c r e ía r io  d el M i i i l s ím o  de In stru cc ión  p ú b lica  y  l i d i a s  A r le s .

702



Esta sección se remu al Excmo. Sr. Ministro de Fomento para la Expedición del Titnlo. •; T

“  I

FA CU LTAD

4 ^ 0 0  # 0  

1 k*  i s q

!■ ■-

i  »

CURSO D ^ Í ^ Í ¿ A bÁ - Í 8 9 9 K |  c

GRADO DE DOCTOR EN FILO SO FIA  Y LETRAS
1
í

s O

N ú m  f / J
•  « • • • • a s  !• V

/  - t jg

P o r  c u a n io y  í^ /s s  *» A *  ____________________  S í
natural de >. / ! /  / ?  ¿ r 1̂ /   provincia de - / ^ r y V r / ^ /  d a ñ o s  de edad, ^

r f j ’
tiene acreditado en esta Universidad de mi cargo haber hecho los estudios y verificado los ejercicios académicos , ¡

que señalan las disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DE DOCTOR en la Facultad de F I L O S O F I A  ^ .

Y  L E T R A S , según consta en la Certificación de la Secretaría, que vá á la vuelta, habiendo satisfecho además ^

los derechos correspondientes para la expedición del titulo;

El Rector que. suscribe ruega * U

^ . AI. EXCMO. SR. MINISTRO DE SS gK T O  !* R
y /  * * / f / »  r r -  /  /  r  / y  i  L J

se digne mandar Expedir el TÍTU LO  DE DOCTOR en la Facultad de FILOSOFIA I  LETIAS, á favor de t r *

D. g. / _____________________________________________ _ _________________ .. f í

Madrid   d e i # ^  £

El Rsctor, I JÜH

2

MINISTERIO DE FOMENTO Ú\
' Y .C  

c; 
f:
Fi

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA C
F

De orden deL Excmo. Sr. Ministro expídase el TÍTULO que solicita el Sr. Rector de la Universidad
Central, á favor de D    ̂ Q

Madrid de  _____________ de 189 . í C
El Director vsasral, [ [  !

jÜ
3

r
Por orden del limo. Sr. Director general se remite con esta fecha al Sr. Rector de la Universidad \ 

Central el TÍTULO DE DOCTOR, á que se refiere esta Inscripción, firmado por________________

ei día de de 189 .
Madrid   de___________   de 189 .

El Itis Asi IsgociaAe,
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¡l OyJ  < /"£_  /  ô K^aa.C s ta ^ j  y  *’ ^ -  ¿ < *

£  CJ^O^AJÍ 1
/?+/?&  -* £*  ^  A .

., J o /S b /L  $ * ? ? £  a V ^ -  * X
/} ^ o ts ^ ^ Y /c  <Kr -/'i* '?  -C a íste*  c ¿ w  C se^r'cy 'e -* * -^* -* '*  Ú y

^  ¿  y ~ A ^ A * 'Y  3 c — ' ,hy c .^

¿ « y * - tS '-u r - }  >>»-**

y l/a % 'i3 Z/7 ¿& >  / y ¿ * 3



iy J O C /7 1 ^  ^ r .

y  ¿ f i e l / * - *  j

y 7  'f y s A á f í ;  ^  ^J  ,  / f o n  ( Z / e f C ^ í ^ ’  yv ,

7  ¿  y ° o £ ¿ Z *  ¿ 4 ' ” • * * *

e X J ,  . , J l .  f / (  ,%  - /

' 'T  '; • ''í a— 9 f &*■ t)*x c  $ «  ?.-»*•i ) jc Y i .  r  f  V ,< c k / s S * * * l . -> f
Ñ VlN /  /  y .  / ,

^ 4 (» ( f o f - C J x . ' - J  O ‘A u*4+  r ' ^ / V * - / '  r y f ^  I

*. ^ > iC t O i*¿4  ¿JL l+ ~ C ¿ L '/& jY * K ^ yA* ( Y ü ' t Y

^  ^  ^ J /C ^ jy i^ v e ^  74- Á  ¿  £ ¿ i9  t**£ -D i*K  J l í , _

¥  ^ ~ y  *  A *  ^ , y f «
ú y  % & " .  » ¥ ^
W i |  r ojLj¿ft.C t+. ,  #*uus/x.Ci.a3<i 4*.̂ , Ca. ca¿¿ , Jí

\  ^  ¿ v e  _. 'u  y  C * t* < r -k* ÍQ -
> '\c£. /’h t+ u ^ iU  o**'/ 'ú * * A .f  Ai^rá. « ^ V a ^ < V y ¿
I ^ V l  )* X < C '̂«Pe M W r r * .
I *  S* i r ,  ■ < & *+ >  * * * * * *

l i *  v e  > * ¥ : » : £ % r „  i& r Y ± ¥ * -

&  *  & / & ?  

^ • 1  / / ^ /



b O ¿

. V v  ' í / i  J¡>; T.;'VV
'J? f'^y
/  <> y  , - v y

^ - • v ;  y A ~ ' j  v  Jvf  ’r  ”* • •*■” """*'» s  v7 U  o

. '  V /  7  o -  « • * * »  S -  y / i , ¿ y  , 4, 
& > /  ^  V  • y

V>/ 'Z p  j t  v y t j f i  ‘- -W  "  ^ 7  \ t y  y  r } -^ y

d y  ^  r \ j  y  v  /  ->>** y  > /V  < /✓

> ^  ci y - v y t ' y  o  > ^

.' * 4/ ¿sS t')  > ' / / » /  »  ̂ -'.y >V
^ « V * \-r ✓ 1)

v  ># >>7 y 17V  /  'C ^ Y  % ’
' Y  ¡ vY -  Y '

6£9 'IZQV.'V



W-cC * ' X  f  /

' f  i k  o  a ,  /C, /v ^

c f i * ' ' ^ C i / t

*k

<X

 Ü )

710



/ ; r

V
* f* r« ^J  (  C t  * ( •  *é f  A  '

a u  t u ^ *  y  A  fjy é 'A '* .* ,'! » ™

f i i  J e r r t» ^  f i e  t f f i i  j  / t  ’  i* "  f i (

Cu f j &  A ¿ fi/. (?4 J 9j/* f A.- - '¿ t  'J r/a  /  ¿A»

/ / ; »t  x 'C 'rJiY a  ?  ^ '  M jm *  * ti4 t■* '• ,  9

f!r Ya. J n  <v / £  A  /  Y<  / w 2 ’« t / S S * '/ »  . /

^ >Yy/*«4 .$ T / r  <■ Y ' *  * * ' ^

/»>«’ /d  /V Y »  *? • /r  '* ' ^ /  ^  * -'Y írs ' / *| Ct(*‘n  Ce Y^c^.'/if,' f ) t f t  •. f a s .

\ K) '  (■ - / s  f~>

/ . , * / ■ « * * *





t

^ f c L Ca .^ . ¿ ^ i

^ \f' ^  > v -Í< )a — $ ^ L r->  4a ^ , . (_ 'Y vtM  d e * ?

m



A.5.201.1 54 ¿

6 /* j

C a^

( 7
^ c ¿ z l >  7 7  

A  ¿ f a r t r r i * ' ^
0 ~(L ^ V ú ^ ix a .c < ju 7

^ £ ¿ 7* -*<* > £ _

$ H (s fc y /- tJ . ¿U * <^n ¿Z^UVM_iA * s  - ^ 4- C£ * ^ ¿ ,

^  cO l̂ ^íL c* -* - , * ¿ s^ !

Q o v %+~7 -ia*,— ^ fí¿ /¿ c K 7 ^  o ^ 7j£ r '0-4 tf~ o -^ t~ c t'~

y ,  4 /. ? . .  ^  ^  / ^ ¿ L _
£  < l̂f ̂

¿ 2 } ^ * . a + Z ^ ^ v « -  aD ^ 7 ^ -'->  - 4 .
C ^ u ^ l P y^iU ettT T Íf

t i  u

* 1 ,  £y

'0 - e* 4 _

C^LAscia _  '1/~i*'

 -------------------------y
¿ £ * -7^ * - ^ 0  **

l7*& C b  / f  ^

c - f

2 > J !e ¿ ¿ r

71H
■ ./



A. 5.37 3.402 *

¿ A  > *-*+ /

:u ) it*

U y ~

S ¡ ¿ * ~  .  A  n .  

i J l ?  J k  J /¿ j* ¿ 1  -  ¿

- *  / Z u l X e  a J ) ^

e j^ 'Y c S o i^  í k  c í+ x * . ex. / í -

^ ib . ~ /irn  **- ^
J k  V a -  ¿/* c  c c-txt^ S <  ¿ S & * - 

$ C í* L  4/stA siv*^"? ¿^ *^ 9  ¿¿4-* ^ £ ^ ¿ ¿ 7
<̂ n-c<yyL GO.- Z¿^ ¿ u /  \
A^CSt̂ o . "

^ fe x  ¿*<x- Jt̂ U ^ r'* — ^ Z .
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E lev ese  a la  
Supe r ic r id a d  
con in form e, 
según m inuta.

V a le n c ia ,15 de 
Mayo de 1 .9 3 6 .  

El R ector*

Excmo. Sr. j 

A f in  de que se rae admita a l  con

cu rso  anunciado por Orden de 16 de 

a b f i l  ú ltim o  (Gaceta d e l 22) para 

proveer la  cá ted ra  de H is to r ia  Uni

v e r s a l  Moderna de la  F acu ltad  de F i

l o s o f í a  y L etra s  de la  U n iversid ad  de 

M adridjruego a V .E .se  d ig n e  d ic ta r  la s  

órdenes oportunas para que,previam en

te  informada ,  so remitan, a la  Superio

r id a d  la  adjunta in s ta n c ia ,h o ja  de 

s e r v ic io s  y c o p la s  d e l  t í t u l o  de Ca-
i

t e d r á t ic o  y d ictám enes e m itid o s  sobre

v a r ia s  obras p u b lica d a s  por e l  que

s u s c r ib e .
S a lú d ole  resp etu o sa m en te .

V a le n c ia ,15 de mayo de 1936.

E xcm o.Sr.R oetor de la  U n iversidad  de V a le n c ia .

?16



I lx a o .S r .;

A l o s  e f e c t o s  oportuna tongo  

e l  honor d j e le v a r  & V .I* la  adjunta  

in s ta n c ia  documentada e in fa m a d a , 

q1»  fbrmula e l  C ated rático  de la  Fa

c u lta d  de F i lo s o f ía  y L etras do e s t e  

C entro,D *José D e le i t o  P iñ u ela ,q u e  

s o l i c i t a  ln  cá ted ra  dj H isto r ia  Uni

v e r s a l láodoma v a cm to  en la  U niver

sidad  de U n d rid ,la  cu a l ha s id o  anun

ciad a  a concurso  de tr a s la c ió n  por 

Orden de 16 de a b r i l  f ilt in o ( Gaceta 

d e l  2 2 ) .
t

V alen cia  15 do mayo de 1936,

EL RED TOR,

I lr a o .S r .S u b se c r e ta r io  d e l M in is te r io  de In stru cc ió n  pú
b lic a  y B e l la s  A rtos#
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Hxcmo. Señor.

i Se ha presentado n i este Tribu-
‘• • : i r í  ív ) ; u í  ¿ W  U ju  t r

'j.T ? \  . i/} iJÜ JÍt$A -

P M C B l D C N C I A

CONTPHCIOSO-AOMIWSTOATIVO

Plflto númj i ? /

recurso eou truc i  o so-mita /vis tro fivo 
cotí tro U  A x f t /  <r(djJU -

efe $ 6 (fe QjtildL* L efe tg  / f
xvbe* Pr< Ijb y .t f  t i  O jJ -ju J o i
h  ixduídh di tlú  uJlú Qh - 
k t U J L  u f fo J < A  (U Jfo p jo u X x
¿ J  b  f j j J J L M S 1 / d f )  v (  fu jJ io J

o i  V i ( ¡ J b ju J i f  Jo JxeM i*  Q j

V siendo preciso poro fn snsfon- 
. » dación de este recurso ef expedint- 

tc rgiibernativo que produjo  A -
i Ua L - i n  h i u  im p u g n a d a ,

ruego A / : .  dispongo su remisión 
A este Tribuno/  en ef plazo m or
co do por rf ort" tfS de to í,ev de



(Ej-cmo. Sr. ministro be

22 de Julio de 18Q4 reformada er, 

S de A bril de 1Q04.
Dios guarde á K  E. muchas aiios. 

M adrid ^Ode '{jlJjJÜLC,

d e  1 9 & ' .  ■

/

¿ J m a M JLUAMM



M in is te r io  de I .p .  y  E.A . UIíTVERS ID ADES.

Al P r e s id e n te  d e l  T ribunal Supremo.

Madrid A gosto de 1 9 2 2 .

Exorno. Sr. : S.M. e l  Rey (q .D .g . ) s e  ha ser v id o  d isp o n er  que 

se  r e m ita  a V .E . e l  inform e de l a  Com isión permanente d e l  

C onsejo  de I n s tr u c c ió n  P ú b lic a  con m otivo d e l  ex p e d ie n te  de 

con cu rso  de t r a s la d o  a l a  C átedra de H is to r ia  a n tig u a  y  m edia  

de España, de l a  U n iv ersid a d  C en tra l, que V.E. se  s ir v e  r e c l a 

mar p ara  l a  s u s ta n c ia c ió n  d e l  p l e i t o  promovido por Don J o sé  

D e le i t o  P iñ u e la , c o n tr a  l a  R. 0 . de e s te  M in is te r io  de 26 de 

D iciem bre de 1919.

De R eal Orden, e t c .=  D io s , e t c .

MINUTA.



xz+wz’i trÉr’ -S^naiza^s*^

43-455-6-^23 99-22-923

MINISTERIO de I. P. y B.A UNIVERSIDADES
Al Presidente del Tribunal Supremo

Madrid

Excmo. Sr.= S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bieji dispiner 
se manifieste a V.E. que se ha recibido en este Ministe
rio el testimonio de la sentencia dictado por la Sala de 
lo Contencioso-Administratibo de ese Tribunal en el pleito 
promovido por D. José Deleito Piñuela contra la R. O. de 
26 de Diciembre de 1919 y el expediente gubernativo que 
la motivo; por cuya sentencia se a absuelve a la Adminidtra 
cián de la demanda interpuesto.

~ De R.O.- etc. Dios e t c . ------
Minuta
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cuitad de Filosofía y Letras:-x
"La existencia de matricula 

oficial en el primer año(grupo j 
A)del plan de estudios moderno J 
y en el tercer añc del a n tigu o  I 
obliga a los Catedráticos numerJ 
rios de esta Facultad,D. José Dc| 
lei$o Piñuela y D. Ramón Velasccj 
Pajare* a desempeñar por ser t i  (| 
tulares,la asignatura de Prehis-fl 
toria e Historia antigua Univer-^ 
sal y de España, de lección dia
ria al primero de dichos Catedrf 
ticos y al segundo, la de Geogrd 
fia primer curso clase alterna.

Tienen ademas, a su cargo por 1 
idéntica razón a la consignada 
las disciplinas correspondientes 
al referido tercer año del plan 
antiguo o sean:Historia antigua j  

y media de España e historia Uní 
versale edad Antigua y media, amt4 
bas de lección diaria que desem
peña el Sr Deleito Piñuela y la 
Geografía política £ descripti
va también de lección diaria a i 
cargo del Sr Velasco Pajares.

Este Decanato basándose en lo I 
expuesto,ruega a V.E.que.mientra 
dichas circunstancias concurran.

Stttiía 56
Ktgeciado   F .y. L etras...

Jifia  tífc —........

Tengo el honor de elevar a V . I .  

la siguiente propuesta cue con : 

fecha 27 del actual hace a este 
Reetoyado el Sr Decano de la Fa<



•v ‘-:

; *' >V^rl Í¿Jr|
..  .1  ’ .

so- dé* la  g r a t if ic a c ió n  correspondiente

e -Dr • Jose-D alo ito  -Piñuela por e l  dosem 
peño de la  Cátedra de P reh istoria  e His 
to r ia  anticua U niversal y de España de 
le cc ió n  d ia r ia  y a D. Ramón Velascó Fa
jares por e l  de la  Cátedra de Geografía 
primer curso de le c c ió n  a ltern a . £

Dios guarde a V .I . muchos aííos.Va
le n c ia  25 Octubre de 1$20

El Rector

. r ; -~.tr u*.•V'iíl
■J ’ _*': ; .

; . y zr  ?gj¿
fimo Sr Director general do Enseñanza spperior y ’ l á  
secundaria*
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lim o , Sr.
De£igr.ado por la Facultad de

Filonofia y Letrss, en su dr.icr- Sec
ción ác KiF.tci-it, de la Universidad 
de Valercit, con motivo ác la ir,*- 
plantación del nuevo plan de estu
die s en el presente curso de 1P28 
& 2 9 , Don Josó Deleito j  Piñuela, 
Catedrático titular de Historia uni
versal, Edad antigua y media, para 
el desempeñe, con carlctcr de aciuru* 
leda, de la de Prehistoria e Histo
ria antigua universal y de üspaña, 
primer curso, correspondiente al 
primer año del nuevo plan;

¿}*M# el Rey (q.D.g.) ha tenido 
a ti en disponer, que sin perjuicio
de las disposiciones dictadas por

/

la Real orden de 17 d& Agosto pró
jimo pasado -Caceta del 20- para 
la adaptación del antiguo al nuevo 
plan de estudios de la Fcc ultad.
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l e  sea acreditada a l expresado Cato- A
’ •

d rático  por * 1 mencionado serv ic io  

y siempre que se cumplan y ‘Ju stifiq u en  

l a 3 c iróu sn tsu cias que señala la  Real 

orden de 23 de Septiembre de 1904, '

lk  g ra tifico c  ión anual de dos m il p e - 5• 'V/
s e ta s , que corresponde por sor c la se  &

4y‘
d ia r ia , y'a p erc ib ir  desde e l d ia  lfl * 

de Octubre do 1926, en que de hecho Ai 

se h izo  cargo de la  enseñanza de la  Vr
- T r.

asignatura. . .... ¿£
■ — v*- :

1̂ 3 Real orden lo  digo a V#I, pará"
v .̂-Vv "r - *, ;if V«*

.su*conocimiento y demás efectosí^r/>§^

*ÍE;f0.;í
tel •'*r.::\
>Th. 'J*<

** '• '

l i s ,

I #
t e

Vs>.-r

,  jr f. -J5*

: **&*<£&:
**»-_» 4j: y* f* .w»

t-Stif* •;•
íw X .s  v  - íVo

lim o#S r•d irector gencrel de Ens*fíc.nr.a °upcr:lor y Secundaria, £¿
W 3 . *-

m



^  #
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.

-UNIVERSIDAIES-
*  •  *

Al Ilm o.Sr. D irector general de Enseñanza Superior y Se
cundaria.

Madrid, 5 de Septiembre de 1929. 

lim o. Sr.= Designado por la  r acuitad de F il030fia  y 

L etras, en su única Sección de H istoria , de la  Universidad 

de Valencia, con motivo de la  implantación del nuevo plan 

de estudios en e l  presente curso de 1926 á 29, Don José De

le i t o  y Piñuela, Catedrático t itu la r  de H istoria U niversal, 

Edad antigua y media, para e l desempeño, con carácter de 

acumulada, de la de Prehistoria  e H istoria antigua universal 
y de España, primer curso, correspondiente al primer año del 
nuevo plan; . . .  ,

S.lí. el Rey ha tenido a bien disponer, que

t  .

.. ¡a."»’»-tación del antiguo al nuevo plan de estudios de la Facultad,
. . . .  ■<. . 5

le sea acreditada al expresado Catedrático por el menciona^
do servicio y siempre que se cumplan y Justifiquen las cir-
cunstancias que señala la Real orden de 23 de 8eptieaibre

~ " . * ̂  . 
de 1904, la gratificación anual de dos mil pesetas, q u e ££^7
rresponde por ser clase diaria, y a percibir desde el dia la



' * **#. \M «S 'V • i’ 1

<1 V V v;41 ¿jtii . •*•* • ■*•-•• .
'  V t *  ■■'

de hecho se h izo  cargo de la  en
de Octubre de. 1920» •» <lue 
soKansa de la  asignatura.

De H.O. e tc .=  Dl°® e t 0 *
H I S V I » * , : • *

f  t í - ' ; : ' , ;
í *} ■ -7Ujú-- -
É3¿f«?V •

CONFORME
Él Dtkpdo bri 7>fbi»nal Suprimo do l|i

. ±U¿¿ x ¿4"í\  í *

T r a s l a d o s : 
i - ©ordenador* T> 
' ‘Reotor.

«+-**■ i n t e r e s a d o * -v?o
• f.* .. V*«*• • ' i* ‘ •. •« • *£• * ̂

8  ¿VÉflirrA O • •*»•■ ■ jo . h. *.* * * 'i-•> * ■*>/ . •  ... I ■/■ V«5 "V - v ¡f>* "■ *’"• • * ? •'* ’ . V* \  * t 4* t V



AL A::cwc 3r . m in is tro  con a^ta. foe li*

I vrj : i o j  l e  ene j í j - . j s

** cciii'ci::.ívl..d w-ül 1 .. p r o p u e sta  form u la
da por l a  Junta para  Ampliación de e s tu d io s  « 

r̂»u]) s e c r e ta r  la -  in v e s t ig a c io n e s  o i f f i t  i f  icas,=* L s te  l l i n i s t e r i o
ha r e s u e l t o  conceder a D. José  J J e le i t o  P iñ u e la  

UKIV^P3IJ.^DAS C ated rá tico  de l a  F a cu lta d  de F i l o s o f í a  y  L e 
t r a s  de l a  Univeraldfldde V a len c ia , una p e n s ió n  
de 4 meses p ara  e s tu d ia r  ai F r a n c ia ,  I t a l i a  y  
S u iza ,  l a  em igración p o l í t i c a  en Jspana duran
t e  e l  re in ad o  de Fernando V i l ,  con l a  as i l a 
c ió n  de 600 p e s e t a s  mensuales y  óOO para v ia ¿ e  
de ida y  v u e lta  ¡en ten d ién d ose  e s t a  p e n s ió n  
con ced id a  con cargo al C gpitulo  1 5 ,  a r t í c u l o  6  , 
del P resupuesto  v ig e n te  de e s t o  L i n i s t e r i o  y  
ob lig a d o  e l  in teresa d o  a r e in t e g r a r s e  a au 
aargo o f i c i a l ,  dentro de l o s  13 d ia s  s ig u i e n 
t e s  a l a  te im in a o ió n  de l a  p e n s ió n  co n ced id a . •*

Lo c|Ue tr a n sc r ib o  a V. 3. para su  con oci
m iento y  doná3 e f e c t o s .

A adrid , 10 de Añero de 1933

~ r . P.eetor de l a  U n iv ers id a d  de Val encía

7̂ 6
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' X  V ( L - « (  ¿ y
_ / / - Y  J )ilenoia, 3 de noviembre de

1.945. • ^
> accede a lo  salioitado por. '
Jr. Deleito.
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Sr. d e le i to .  Comuniqúese a l  Interesado, se gún minuta.
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Vista la instancia que, con feoha 27 del mes 
é e septiembre último, ha formulado D# JOSÉ DELEITO PlfllJE- 
LA, Catedrático de nuestra Facultad de Filosofía y Letras 

Resultando que este Profesor, por su sitúa - 
alón aaadómloa, no tiene labor docente en dicha Facultad

i
Resultando que, por acuerdo de este Rectora

do, el sr»* Deleito se dedica a investigaciones Jiistóri - 
cas para cuya realización es preciso que resida en Ma - 
drid j

fil Rector que suscribe tiene a bien autor! -
zar al solicitante para que, por el curso actual, con -
tinue en dicha capital los trabajos de investigación
que viene realizando#

Lo que me complazco en participar a V. s#
para su conocimiento y efectos consiguientes#

Dios guarde a V# S. mu olios añosw 
Valencia, 15 de octubre de 1#947.

Si Recto

josó Deleito Piñuela#

«>•
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U N I V E R S I D A D  L I T E R A R I A

D C

V A L E N C I A

0Sección —   Vista la oomunioadon que, oon
Neffociado fecha 2 de los oqrrientes, dirige a esteNegociado ..... flaotorado D. JO a s  DíLJSITO Pmu^A, Oa-

Núm- .. - tedrátioo de Prehistoria e Historia Dd-
  versal de las JSdades Antigua y Media en

nuestra Facultad de Filosofía y Letras;
.Resultando que este Profesor por 

su situación aoademloa no tiene labor 
docente en la Facultad;

Resultando que, por acuerdo de es
te Rectorado, el Sr. Deleito se dedica 
a investigaciones históricas sobre "La 
vida española en tiempos de Felipe IV*v
para cuya realización y publicación es 
conveniente que resida en Madrid;

JSL Rector que suscribe tiene a bien 
autorizar al solicitante para que por el 
curso aotua^ continué los trabajos de 
investigación que viene realizando en 
dloha capital*

Lo que me complazco en partid par 
....  ̂a V. para su oonodmiento y efectos 

'consiguientes.
H o s  guarde a V. muchos años*
Valencia, 19 octubre de 1*948*

0 j , r i ”1 RSGTOiL1 i   ̂¿ - kV ( xjL í ¿ut a)

Sr. D. Josa D eleito Piñuela.
Sr. Deoano de la  facultad de F ilo so fía  y Letras.

?S1



( M I N U T A  )

DON LBrPOIDO hfeEZ. QÓMffi, ADMINISTRADOR OKtTERAL -  HABILITADO DE LA 
IIVBRSIDAD LITERARIA DE VALENCIA, ■

' ■ • . V. r ).i S.' ■ • -

H n u i

ciqrio
2*cciou

Vi* *

. CERTIFICO! Que examinados loa tr ip licad os de la s  
nómina* del personal docente de cata universidad, que obran 
sus efectos en la  secretarla general de la  misma, resu lta  s 
que DON JOSÉ DELEITO PlfiUSA, catedrático numerario de nues
tra facultad de F ilo so fía  y £e tras, por inciden ola a de la  
depuración a la  que estuvo sometido, percibió e l cincuenta 
por c ien to fde lo s  sueldos que d isfru tó , segitn se d eta lla  a

; i

SUgPO. ' TIEMPO QTTB DURO LA R£DUCCI<fff DE HABERES.________

15.400   de 1» enero 1.940 a la  mareo 1 .9 4 0 .• 2 meses 1 di
* •  •  •

17.500  • •• • • •d e  2 tan rao 1.943 á  S Í  dibre.1 .9 4 0 .. 9 mesea29 di
- . • *» ’ -* L -

17.500 .•••^.der"27 mayo 1.941 a 18 Junio 1.941   16 di

T O T A L  ••■ ....la f ío . .0  meses £  di
‘Asimismo c e r t if ic o !  que e l  3?. D ele ito  p iñuela, por 

haber sido sancionado con jub ilación , no figuró en 3a s nóminas 
de esta Universidad desde e l  —--------------------------

1® de enero de 1.841 a l  12 de junio ¿ e l mismo añ o ..5  meses 12 c

Y para que conste y surta lo s  e fec to s  que fueran op 
tunos en e l  expdiente de clesiílcacoióh p a siv a - * c l Sr. D eleite  
Pirídela, por orden de la  Dirección General de &i señaliza Univer 
s ita r la  dada a p etic ión  d el limo. ar. Director Oeneral de la  De 
da y Clases pasivas, expido v$ 1* certificación  «a Valencia a 
veinte de enero de m il novecientos cuarenta y nueve.

V *  b& 
Kl Rector,

A Í T E H C I  V
O E

A E B 8 I 0 VD Ti  1 E tí V tí I V

* hfoii
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DECLARACIÓN JURADA

tyftnishrio de - U LA (JX.

¡Nombre y  apellidos - J u j L ...... ^sc-'d.

L  _.    y de .    </« — de edad

U f a d o  C f i ^ l X ^ C  natural de . - i s j / ' f j l  s fH y X j) --------- vecino de :... “] /  M - (jCASr£*-A~^

j  ............... eow domicilio en ¡ / ¡ F  $ 4  f f i s A *  fd e  profesión ( f i

V- lÍMCAferj¿Ĵ  destinado en (/£̂ C ^ ^ ^ - 7  ^  ^

furo por Dios y  declaro por mi honor que las contrataciones que se hacen ni Inlerrugniorio que 

1 continuación se inserta son conformes n la realidad.

I N T E R R O G A T O R I O

I. * Fecha de inpreso en la Administración y  en el actual Ministerio o dependencia

'16 -M.J-fyi.4_^k IM. -  - _  .

2 *  ñapee i fique qné aneldo y  gratificariones tenia asignados ron anterioridad a! tS  de julio

r(
/

A i-

<l€ Io. y  In*r j / i r  lltn t **¡yn*rf i ? ,7tt / t  o /7  h(fi. /  J Oí ' í  h i l f t  ¿nsi\
(  CO S (  (AC V é v y ^ H ( ¿ A lM *  * a o » u ' / tf i /K  U* -Ía. ^ / f c a i c P / J ^  c - l t  f  5 P M  '* <  A \ P . f t h .

C r lñ v tU  <\ .

j. * Ha ascendido con posterioridad al 18 de futió o ha sido recompensado por su actuación )"<

j t t i  Y ' ju / th a  VA VL&'j'ass *X  $ * J t- T .u L u d r l s  ^1 2  *J fS  /£

4 .n Ha estado afiliado a alguna asociación sindical o partido político; cu Al ha atdo en su cgso,

1 s%^[\~------------------— ̂j «i* uu o> rkeT* 
Ip ’jPpeCA c. i*re ¿ j

/  “  -  ' ' '
6. * En qné forma suscribió las hojas que el Gobierno rojo h ito  llenar para comiinnar en sus

puestos y  cómo suscribió el apartado que exigía se consignase In ayuda prestada a la fírptih/ica contra

el Movimiento Nacional f í y {  k v n .  ) O L . \ Y « h  wv* Le r,

w & » ....... —..... _.— —— - - jj;'

6 * Desempeñó después del 18 de julio de I9A6 algón cargo de Ubre, aceptación y  en su raso  

sueldo o gratificación asignada 1/ÍA Aif UsWs O . C

-  <____ (rr- C L



•f

?

7.* Formó parte de sipón hs tallón de mili cieno*; fué en su ceso voluntario o fórmen, ejerció 

sipón mando o lomó parte en elgón hecho de armas . . O >•»,

8. * Diga quiénes eran los mós destacados izquierdistas de su departamento y  cumio sera de

la actuación de los mismos ñ 1< 't'&~
C t ÍVU w< ÍVVVC ]< ,\tÁ *Jy4V L t \  GV-< & -  ¿ ^ t  W t 4 v ¿ é /n < .  t U
/jtoí.iU'} v'rr />tW> hxinypX^iXAjr vut cC tf^nvih vA/ (<k J ió*4f^Yt\uh-JÍ¿ F j 
//> M ^  yvU (AKoMf ê ,A<r

 ̂ C ^   ̂̂  ^  A4<M< ’ W  Ct/vce c-i/k, /v.
9 * Estuvo después del 18 de julio en zona liberada y  se pasó a la roja C f r h .

{,^  €**- \íxÁ ^ < C ^ -
•'/<?. Ha formado parte de algtln Comité de salud pública o Junta depuradora de funcionarios 

y  en qné fecha r /^ Y  /Vt4/l'V̂ -¿<A\̂ 0 .  ̂ t-,... - '------- —v - —

II. Con qné cantidad contrihnyó a la suscripción del Gobierno rojoio C -< txy 1 l í / > % :

j) trwAjul^c t*y> Y{ryLX^^A^x) &C ̂  o ik  ^uz. ĉ í̂ ÍC ifuAft*
¿fj lŷ KJL iyrf-d) v̂Ol /.í¿y . V

12. Caso de ser funcionario de Agricultura, ha formado parte de algún equipo volapié de

) Y Y

V
(f.

incautación de fincas rústicas propiedad de personas de derechas ^ ' ¡ C  { j> u q  t  1 'C Í> '£ L f t H

( .f^w £*t fe- jibUóAA&~' _ -''T' (------   ' ■
i /J . Gene algo mós que manifestar J (o  .ceuxA-tc { i* u c W A f/r fu \ .c L i a.

Y  r V ^ Y Z { 'm f <  o ^ < v J L t > h u < \ t / ) tc S * .  a 1 "
tr v i,. V "í? ,̂ vvi>vf<V- p. -¿ fa ŷ -dVf/yifr̂ A Al «-uA Fp.rjt/,Ía%-JV • *'

v‘ll t'A »* **- Olu/rsaMd) . ViqUjL P.{JeilA ¿̂uHomÁÍL /  f 4t*̂  1
t' O Mrf'AtYJ-ZM h \ f ^  ii/r - fó H tí. ¿V - J d C & y rtiAiXtfHA > A ^ Y¿t.^fj tyuKc&ó rVvv̂ M-<v̂ sfri Á- m-M-t-íO-’. Jí- VyuuXx-iM̂ rfeacyó\«U ttl*̂  íi-. 5. fViiwúd^  ̂ lfri<i*V»~ 1137 -

r-
i]**
’ AYív/v (•'¿‘f'O (RxXí 6^¿

* llr '*M' , m t l Y P*ra que conste y  surta sus debidos efectos ante el Señor Juez militar de Funcionarios, extien

do la presente en 'Jj (xJljLAa. CAA—í #_ _  ̂ 0 . . . «te -*J\(rr{i ( de 'h 51
mil novecientos treinta y  nueve.—AÑO DE LA VICTORIA.

(firma y rúbrica rf«l fimeionarln)

' o í t e A ^
á .̂  a f

OnSCBVAaONRS.—f a preseate drctaraeiAn habré «í« (tltnrfprac y rnfrejarat en la Stcrelarfa frncraldc lea Jorftdca 
de Ponctonirio* «a el plaxo méiimo de rnarenta y ocho horaa, «lebleadn acompañar cnanloa doromrntos eadaten nectaarloa 
en descargo de aa actuación. Se rnefa «ne laa declaraciones aeaa ce tendidas a máquina preferentemente.



W  t-i , .. ... , .7
( pa ja
*!7l-t. w;»j.

Valencia 25 de Abril
Año de la Victoria

de 1939
/ -

V.-
v.-

. ’ - O , **\ *
a * \  "

j MAY. Ip39 V '....

Por recibida la adjunta declaración jurada y ratificada relativa 
Catedrático de la Universidad Don JOSE DELEITO PIÜUELA.

Como de ella no aparece materia delictiva contra éste, sin que por otra parte 

^competa a e^ta Auditoría depurar en el orden administrativo la conducta del

referido funcionario para determinar su situación profesional, elévense las
V  1 Ministerio de EducaíionNacional 

diligencias alr . r-;:

- a los^efectos que estime pertinentes. , . , , t

/ ¿ y ( v';: „ • V v Et Auditor,
•*Y

i-. m



«HLOS ÜORSEO TORTíJO* V3CIK0 DE V-LEKCÍ» Y COK 

ÍICIUO ¿lí REY DOÍ: J Allúc; 8 PRIiy.r.O*

'PECL*RO: Que me const* que P .José P e le lto  y 

Piñuela h’p o b serv é  o siempre buena 

conduct* y que,co¡j motivo de h*tr» r 

sido condonado ? muerte por lo s  t r i 

bunales rc^oe mi hermano R efre í,h i zo 
y

«1 •
/ 4

\l*nW0/̂ ,

IUl>OrV/FR*V$* H& . ;

RRÍÜ*

cuanto pudo, de uní manera espontánea, 

par*» conseguir su in du lto .

lo  que me complazco en uja/ii fes»z*r  

parn aatisfpceiu n  del intsresridr. 

VhxC¿*ole l ‘J us. * bri 1 a * 1030 

de la V ic to r lo .

r>.



RATIFICAC Olí. En la ciudad de Valencia a veinte de abril de mil nueve
•c ien to s  tr e in ta  y nueve. Ante e l  S r. juez m ilita r  de funcio#  
narios comparece Don José D e le ito  P iñuela de la s  circu n stan  -  
c ia s  personales que ya constan en la  d ec la ra ció n  jurada que 
encabeza e s te  expediente e2 cual fu¿ juramentad) ea le g a l  
forma y le íd a  que le  fuó dicha d eclaración  , D ice: Que 8 e a f ir  
ma y r a t if ic a e n  s contenido recocociendo como le g it im a  por 
e s ta r  e s c r ita  de su puño y le tr a  la  firma y riíbrica que la  
autoriza»

A si lo  d ice y firma con S.S® de que doy f e '
Año de la  V ic to r ia .
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DECLARACIÓN JURADA "

Declaración que a los efectoi de lo Leí/ de JO de Febrero de 1930, sobre denotación de Fun 
cionorios públicos, formula Doñ frdJC J&~JU¿éjüu) * (/ \
que jura por Dios ypor'sú honor, que los datos que a continuación se expresan, son exoclos.y * ‘ # \ 1 * -

a). faom breii y apellidos del In teresado . -

b) C juerpo o  s e rv id o  a  que pertenece . .

w «̂.w'W-.Ak í pJuxtXvt H  J\Ám  t>L$̂  <. \ t» lUw luyfy 1
e^. C a teg o r ía  adm in istra tiva . ( _  1*

. i . . ú---- ........  „
rf). S ituac ión  en que  se  enco n tra re  y d e a t lb o  ¿|ue d e sem p eñ are  el din 18 de Julio de 1956. %ia. f  io.

^ t*- «uJjWiK ¡ m J l )/aJuM  6¿a.
hh*o (¿XtJHttJLiu rt i

o e

ó n

t). S I p re s tó  ad h es ió n  al M ovim iento N ad o n o l y ,en  <jut form a v fecho lo efectuó. é le^ , rH-CU^V-^c
Oy j ^  ^  ho-££tL(A \x

fl ŷiVIA- ddi
%1-*M

ISA-llK. MAb E4-(N*- ĉ Tf<x-»lY
y ertVt^o t/r t . ^  CiU e cu J fi+ sf [y f

1 > U L P M « ! T )  a ^ K O A  * _  t A t y t )  M v Jk / }

.^ rÍM  jutíX/M íx>uXW-CiNu^  ̂ 4AsrfaL\Je^Yiirx
I • •- * •■••' . ' .• <■•■ :. ̂       . . .   • .

£ ¿ / r > V L ^ .  1

uA*- ^ (&-Ó . ’tn

\c .

A.,

st

»A,*J «♦s.̂ 'üiyúc/aA aĉ óî v̂ A ptttTÓ̂ Yeí ye fl^yteyíW rf>{¡
n k Í‘<̂1 ĉ rUnY c ^ a u i M n  V e i^ )a A < ^ e n  w a a jl \ caoytVj ,-s

C)uu»HK̂ uXJL. .........“"•--- -1----• . f

. . . . . .  ;7 'MX:
6*> \ <a^ oÁ x \  ¿ n t h  H r . '

t - O - { jL C / t ¿ A  ■ '.

i

j
/» / S e rv id o s  p re s tad o s  desde  el 18 de Julio de 1956, Indlenndo esperla lm en le  los d estin o s , ton to  en  su

Ccisr\ yi-v ,  ^
fa'tuJ\sbi úííti^'ÍL tn (t V ( » v j l / / t  Pí4>u.r«A.J

C uerpo  o serv ic io  com o j n  o tro s , y loa a sc e n so s  que hub iere  ob ten ido , especlfic 
por r lp 'n o sa  a n tigüedad . ^  M W - U a v iv f H ¿ w ir V  A . A a v  r f f -{. í'U>Lt- waa o© H 1*7, -s e«̂ n c/c« a.fntyr {*¿i, M. /S-fi*"-*' vvX TTa*aĴ >fT3Re«--a. (WvíJS.

t c p - A

CX>V̂()~V F,tr-< y  'iASxyOÍ9̂ 1̂ -plâ Aají i\±
WO J] eA*'■(** r UjjL>Ul̂ .tA*yi

f j v u .  u.KjSAt’ib  {■«

(cando  los q u e j o  hub ieran  s id o /
<S> r’Lf j  f  t c c r > r t / A  tn.-el ,ra-r-T» r '- e i  . . .  .  .  -

¿1ÁA Utr< H Câ fa-Dftrrx,

'1 *) üQ ?0 h  t  i

■XKh- ci(XuF̂ tk f -u n’ 1

<*M̂ Í (

l a  t k .

S e rv lr lo s  p re s tad o s  en favo r del M ovim iento Nocional, w v e x  ^
H  í i  w  A a r  r  ¿ t  i /  r  o  / e A ^ U ^  r k  ^  _

)O\A^0 G ^t?4A\̂ .yuÁ DÓAJ, -  
A-

ai (ZUk_A

3 retiro .

w & ^ * u íÍJ '
_ _  _  C-fXs. ró̂ M-MoA u*Mi¿XCCÂ -V

A .V U ó  '



* " 'I f l ? W ? •
\ i). ^ 'S ik ld ó s ,  háberÜ i V cuslqu lér o irá  c lase  de  em olum entos percllpercib idos d esd e  la inlrtacién del m ovim ien to

W . U / 1

ó ODA h\A\ fr (b <  >oxAjl¿M k  ¿â kvi'vu*
4*? 3 *7* )c'tJL)wv'a- 7  ̂  CC Ji U, h

AÍl i  i  3 & ^  Sva^vt?
] Í A *  * A M ^ c h < K \ P ^ { s 3

*** ±~-L CuJ/tv l'jlfc'uhj

j). P a ríld o s  políticos y n n ttd á d e s  sind icó les a que ha  es tn d o  afllindo, Ind icando  la fech* de la  afiliación y, 
en  su  c a s o , del cese : co tizac iones V oluntarlas o  fo rzo sa s  en  favor de rn r i ld o s ,  en tid ad es  atadfrnlcs o  g ob ierno  
que hoyo rea lizad o , Incluyendo en e llas  las  hechos a  favor del S o c o rro  l/o io  in te rnac ional, fcn igos de I/u s ía  y 

sdeien tid ad es  a n á lo g a s , nünqtie no  tuv ieran  cafác te r de partido  político.

IV-
(XÁÔ M̂ -’O 
0\

ItA
x (UvÜM^'lU. - W lt. ic h  1
iVvUK’íxAr.toL.^^T^u^v-íR. / t ] 6 ,  ^ K £ . r f .

VUb*i(jK,s^ ¿sU tíc^. y }» -Co
UA*JK__

(A  <yt A?. ím  -¿m V íA uV  ¿c*. te
Via dL/Aô yt!.iK axÁlí. \̂ \í0 Ov TZxjí gy.v w  ^

f) . Ja^A/-~0 "C/V- Ĉ Uí'X/P̂ JotutV  ̂ lk£4^UA.
 ̂y < - á X « ü u ^ T U T í p v  E f .T .  £ ........ £ £.T. £ ,  4

¿). ■ S Í p e rlin á c e  o ha p e rtenecido  a  ia  M asonería , g ra d o  que en ella hub iera  a lcan zad o  y cargos que hub iera
. )_ ;í  • • * ; • . •

IAaJl̂  -{^ A ni Kî  C*.—

e 'e r c 'd é ; .  V- ; \ & V : '  y
Vt^LcmL -̂: 4*s¡t33LJ\ASL(A~

O yO .A .

docum entos

^  r •
:> *>  ̂ .* 

nebo que pueda ' l e.'ffyjtt. tí
v -  - . —  --------------------------  —  4 . - -  _  ,  — Â caovitwr-eyy/)
C fiM -b v . Xm t*no^ce/A aLn^sJ-p tó-P-^vwv. a c X a /* x c p k /} c ir t  »Me*^ +* J y y 9 Íc \y 0 * i t fJ ÍC * «  

í\a^¿ '«̂ Á-HíX<>Xrs « . a i ,  &J¿^1LLí-{ C&xtiAt
#, ̂ -n M tVyn (Uam V ¡f^itA  U¡JU^>h/  ̂*Ĵ  Fy*a¿aíl P*j!> h -e

f o M  0 £ t  H t ¿ f  *  V o ^ ~ U U ^ \  le ¿ y  1-u~ tJ )
^ / n u / o  ^  CCvux> h>¿p (7 d i

¿ i r v *

c __________ _______ _____■—.«*___ ___ _ ( . ,
ó̂Ao ¿-»uM - VixJjtX\tÁ* ¡A^f jáuLtc/

1  u  t i j ^ . ^ y ) ' o  u * jl¿  k » - J (  <a s 9 A J h - * y * - s r  -Á ts& *k»Z L *>  V
$L( ^  C p r / i g 4 * f c * J - 0  (?> h + j f i l  & 4 .  p * p e Q  f

I . / I j  0 l J l£ A ^ cX < K -     .L  f a|¿3 ...d e i w ,  Il y
l l rm

. 1 7 ^
¡ [•* \ i éí V'Á¿ • •.i* '* v A-; ' V* •; *v» ■

a te  de la Victoria.

P im ía  del d rc la rán te .
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CERTIFICO t Que conor.co a l  C a t e d r á t i c o  de c o t e  F n cu ltn d  
v  y U n iv e r s id a d  Don Jorfe D e l e i t o  s i t u ó l a , d e s d e

que f u i  e lunno suyo en e l  año l?í?b,uni éndoroe 
con é l  d e sd e  a q u e l l a  f e c l ia  r e ln r io n c s  muy e s 
t r e c h a s  de m i s t a d ,  c r o a d a  ez  el? s i  varen  te  al 9  " 
c a l o r  de l a  a c tu a c ió n  d o c e n te  en su s  c á te d r u s  
y que p or  fu e r z a  h u b iero n  de nurentar lu e g o  s I o b  j 
o b t e n e r ,p o r  o p o s i c i ó n ,o n  103.?.,I» a u x i l i a r l a  dr 
H i s t o r i a  A ntiguh  y Modín de este  F a c u l ta d  y l_e.6n 
n er con t a l  m o t ivo  que c o lab o rar  con fel en ln  
en señ a n za  de l a s  r e f e r i d a s  d i s c i p l i n e s .

S iem pre o b se r v é  en l e  actu ac ión  d e l  r e f e r i 
do C a t e d r á t i c o , t a n t o  cuando l a  J u z ^ b o  d esd e  
e l  p la n o  do] alumno,como después en e]  de  p r o -  o 
f e a o r  y aun c o la b o r a d o r  de su s  c la s e r . ,u n a  r - r -  »

'* t i t u d  en au manera de proceder^bosad" s iem p re  s -
V ' , en un d e s e o  Innato  de j u s t i c i a  y con e x c l u s i ó n  

, ¿ [ab so lu ta  y t o t a l  de  tod o  fa v o r i t i s m o  o a p r p e ia
‘ '•  /Odón s u b j e t i v *  de l o s  problemas o de l a s  perso*

ñ a s .  Da e l l o  soy t e s t i g o  de l a  mayor e x c e p c ió n  
ta n t o  por haber s i d o , d e s d o  1DSÓ n lf i3 f> ,S ecrn -'*  • ^

t a r i o  d e l  T r ib u n a l  d« (ixfmoimn ^pn ó] p r o n i t l i s ,  'y-* 
y haber  formado p e r t o ’ de  pcnund&o d*- f  a c u J l j i l  y f  
én l a s  que co lab oram os u n id os  «iet»pi*«. j.or un 

. mismo afán  do o b j e t i v i d a d  y de  J u s t i c i e .
R econozco  de i g u a l  nnnura qx- nientpra obsatr 

vfe on é l  une a c t i t u d  d e  subordinación y de  roo  
p e t o  paro con e l  podar c.on»Mt*ldQ,y minea - n i  
o f i c i a l  n i  privadam ente- bulto á<> ear .uc iisr lo  p¿i 
la b r a n  que pud ieran  ner n ton tutor  .i/<s »'l ord^n
so c i .n l  o a Jn3 in n t l t u c l o n ^ n  blr.lcon d e l  tnirgto.
L e jo s  do a so ,fu fe  s iem p re  p n r lj íp r if*  r r 'r r im o  »b 
manten Imi unto  de l a  d i s c i p l i n e  en to d o s  Jos  ór> *»
d o n e s ,y  por ] o  que a l  c o co )  or « a sp ec to  cupo msj 
t e n o r l n  s iem pre  a royo., arre  si ra*>do t  das  su s  .4— 
c o n s e c u e n c .1 n s ,au n  en l o s  monorttoa más « J J f i c i l e i  
de c o n s e r v a r , que tan pród.»gns fbt.ron por d< np.ríc
e l a  en fepor.as b ie n  r o c in o  te n  y t r i r t e c  pora e l  8
p r e s t i g i o  de n u e s t r a  U n iv ers id ad . .
,• Por l o  que a mi p a r l l n v lo r n a n t e  a f e c t a  dobo

(i / e x p r e s a r  con e l  mayor n grad o ,jo r  «er  da J u s t l -
t' r'ífi >i .1 ( c í a , q u e  cuando a p a r t i r  do] lúoaiaiento  da J u l i c

j | J * .  \d e  1P3G,comenzó paro mi feo , l i l la  y para m! une
r |< i*- époc* a z a r o s a  de p e r s o c n c io n e *  y de  s u f r í  m ien to

u'|-, lv.; e h e o n tr é  siem pre en D.Josfe D<l*Ito al omlgo c a 
r iñ o s o  d i s p u e s t o  siem itre  r in terponer su ayuda 

<en c u a n to  rndundnra in  mi b - iu tf ic i  o .  Asi ,p o r  su  
é s t i ó n  p erso n a l ,p u d lM  -s regresar  d e l  Cabañal 1 
p i a n o l a , e n  A gosto  do r ^ d o ^ u á s  ,da 1* d „ te n -  

d ió n  y de  l o s  reg is tro .- .  conri^plMii’t e s  que h u b l-  
’|'p jlon do s u f r i r  en J u l i o  dr aquel afio.Míri a d e ]Pn-
&J•*' t b $ •  r a í z  de l a  c e s a n t í a  que tn 20 de Enero do

1937 s e  f i r m ó  c o n tr a  « i í ,p o r  c«»cu de d u s a f e c c i ó

i - t i

m \
a a q u e l  régimen imperante,m-» eonst.a quo e l  S r .  
D e l e i t o , s i n  que n a d ie  l e  roq id r lu ra  n i  e f e c t o .

v »  • r j



'."hubo’ de, prodigar toda su erte  Üé g e s t io n e s rp ara procurar-anular
-a c u e l la  sanción. \ r w ,;' i

• v  por 'último,cuando en I1i. de Abril ^e 1938 ni casa f u é ’ob- 
¿ Jeto  de un’minucioso r e g is tro jp o rvle7;policía  del .$.IeM, a con- 

• • secuencia d e l -cual f ú í  detenido '^"incomunicado, en unión de uno - 
¿.de mis hermanos#.5 siendo tjoiiducldp a" lo s  calabozos de aquella ne- 
Í  fast^L In stitu c ión ,p áre  pasar después a f r ie io n e s  f i l i t a r e s ,q u e -  
y dandó n i anoiana madre por vt>2~ motivo en situación  comprometida 
■ y d i f í c i l ,p o r  e l  desvslijsa&ento^de"^ue fué objeto mi casa*por 
• e l  abandono -en ^ue -átjtedó. "píir la  inseguridad personal
J e n  quu ae h a lla b a ,s ieb p re  4noti&?£> -en‘D. José Deleito e l  apoyo 

nace fc ario , tr^aduc idp Ruarte de favor es , con lo s  que pu-
I; do i r  h a c i e n d o r e n t ^ a  i;l á - i i i f í u í l  s itu ación  que tuvo que atravee 

sar. )Y de'ahél,o¿£ mérí^fe’jrmígoteraa duré nuestra prisión (hasta  
‘ pocos días ^Bntaá^'defí^lihítfácjt&a- de Val ene i  a ) ,  recibí constan- 
;■ temente ’ en * lia \brce neaes de su duración,la v i -
S s i t a  d e l ^ l n ^ ó a ^ / a ^ t A a ^ l V a i ^ o r  c ier to  que, fuer a de la s  

’fámlll&res/t&ve¿¿¡h aapGÍ/Bcifionces.ya .que v i s i t a r  la3 p r is io t  
 ̂ nes del V#*4pon^para*£ 0 #  ¿as un motivo de peligros pb-

fj s lb lé s  y . de^jreó^upáaidnejB ;fcbn atantes. Me consta de igual mo- 
k' djo q$e Di'tfo:^.^ tan largo espacio de tienmo a o e - .
f 16. a 11 odo s>J % i  f  r ec ur^oV p o sij>l eá jp ara; que 'se re 

> do f  ávort-blpTlá^it^áb^ón en. tyae" a e  encontraba,
resolviera de mo

no logrando e l

r j?ersonalri&n't¡'» rittabrs de mi fa m il ia ; le  -debo pea- su actue-
!?cl6n.i- - ; ~ • - • - -1 Vhio* í a1̂  .áí '1/am*. /q¿ loro ** A* ̂   ̂A * l a  Vlc to ria.

I— ' *i •'• •.

■:• '  ■ :. ;• -•‘••4-
^  t .  .*

i--. f  •> S. ? ; < $  f e } *  r ’> . -  
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1

FACULTAD DE FILOSOFIA

' I n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  d e p u r a c i o n e s  que  a c t u a l m e n - ;  

t e  ee é f e c t ú a n  co n  e l  p r o f e s o r a d o  u n i v e r s i t a r i o ,  c r e o
10

il
in•'‘ ^ o p o r t u n o  y j u e t o  h a c e r  l o a  s i g u i e n t e s  m n n i f e s t n c l o -  

. * 
s o b r e  mi co m p a ñ e ro  d e  F a c u l t a d  D. Jo o é  D e l e i t o  y

’1, p i ñ ^ e l á ,  r t l  qu e  a u t o r i z o  p a r a  h a c e r  de  e l l a s  e l  u n o  | _
, P a -

q u e  t e n g a  a  b i e n .

s l -

1* He t e n i d o  mucha r e l a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  con

e l  S r , D e l e i t o ,  fo r m a n d o  co n  é l  v a r í a n  ponen ' 

c i a e  y e x a m in a n d o  e n  e l  minino T r i b u n a l  d u -
(¿ >  .
-  f *' i 'r- r a h t e  mne d e  q u i n c e  a ñ o n .  Jamás o£ a l  S r .

• i
t y

D e l e i t e  d e f e n d e r  i d e a a  d i a o l v e a t e o .  Lo v i  

s i e m p r e  d e f e i n f í í r  de  l a  d l o c i p l l n n  a o c l n l  y

-r  « a c o l a r , ene m ig o  de  a c t u a c i o n e s  p o l í t i c a s
. , C v . ■; »'

■j\’ \  JffV 1 X Bun' <le d i s c u s l ó n e S  d e  t a l  g é n e r o ,  r e s p e -

to d a é  lk t i  l d e o a  -en r e l a c i ó n  con
■>}< * •!' *í;í> - V«V‘4& TV ■ 

f Vp‘ ;<t¡ m■ V? u °"° *
• • ;\ / v  a m i g o s ,  co n

ib roe

o i ó n '

a

o a
■»

o
to e

» lcl

f
' S.'IM - t  ■ • ?

M  ;K  ’•

¡ tp n ñ e ro s ,  a lu m n o u  y e x a m i n a n d o s .

2 t  T engo  n o t i c i a  de q ue  e l  8 r . D e l e i t o , l e j o s  de  

p e r j u d i c a r  a n in g u n o  d e  l o a  p e r s e g u i d o s  c o 

mo a f e c t o s  a l  M o v im ie n to  N ac io nn l ' ,  h i z o  c u a n  

t o  pu do  en  f a v o r  de  v a r i o s  de  e l l o s .  En r e 

l a c i ó n  co nm igo  p r o p i o , c u a n d o  e l  G o b ie rn o  d e l  

F r e n t e  P o p u l a r  en  E n e r o  d e  19J7 r e n o l v l ó  mi — 

j u b i l a c i ó n  f o r z o s a , e l  S r . D e l e i t o  p r o d i ró  laa^.- 

g e s t i o n e n  a su  a l c a n c e  co n  prTsonnlidMd«*n u -  — 

n l v e r s l t n r l n u  p a r a  e v i t a r m e  tadn  s a n c i ó n ,  y 

1/ d e s p u é s  p n r a  que  a q u e l l a  j u b i l a c i ó n  me f u e 

r a  co m pen n a d a  de  a l g ú n  modo.

Conjo hom bre  d e  h o n o r  y como c r i s t i a n e  de  f e  a c e n d r a -

í \¡t? Jtilriip '*Íá abeédutá Verdad d e  l n n  a n t e r i o r e s  m aní f e s  t a e fo n e b

W ' m
m m



FRANCISCO REIO OEÍiDA,MEDICO DE VALENCI A, DOlil CILIADO EN OIUBADOii F.STEVE£6:

in

U

Hago oonBtnry oon Puma e a t l s f a c c l  ó n .p o r  e*>r deuda dpfjratl  t u d , de l e e  que no °

ee o l v i d a n , q u e , cuando en A b r i l  de 1 9 3 0 , f u l  condenado a l a  l í l t lm n  p e n a ,b a j o  e l

l l e n a d o  Gobierno R ep u b llo a n o  de N e g r í n , e l  C a t e d r á t i c o  de l a  U nívereJdad^ den  

jopó D e l e i t o  P i ñ u e l a , a e  a p r e s u r ó  a p o n e r  an Juego  o u nn toa  m edien  h o l l ó  n p u  a l -

o an oe ,p a ra  o o n s e g u lr  sa lv a rm e  l a  v i d a ,p o r  I n d u l t e  o por d a n j e , I n f l u y e n d o  de p a 

lab ra  y  por e e c r l t o , n o b r e  q u le n e e  p o d ía n  o to rga rm e s e m e ja n te  g J a c l a ; y  que me a s  

oonata que l a a  r e f e r l d a a  g e s t i o n e s  l l e g a r o n  o e n c o n tr a r  eco  en a lg u n o s  r iem b r o e  

de a q u e l  O a b l n e t e ,p o r  l o  que oabe su p o n er  que ta n  g e n e r o s a ^  d i l i g e n t e  p r o t e c c i ó n - 

h u b iese  s u r t i d o  e l  e f e c t o  b u s c a d o ,a  no b e o e r l o  l n n e o e s a f  lar ' in  n n u la o ló n  de l e  

Inicua s e n t e n o l a , p o r  e l  T r ib u n a l  S u p e r i o r .
o

Lo o u a l  r e i t e r o  s e r  c i e r t o , b a j o  mi p a la b r a  de b cn cr^ y  e e tn r Í B  d i s p u e s t o  a 

j u r a r l o  e l  n ecesar io  f u e s e .

Ig u a lm e n te  m a n i f i e s t o  que l a  s o t l t u d  d o l  se ñ o r  D e l e i t o  p a r a  co n m ig o ,e n

a q u e l l a  a f l i c t i v a  s i t u a c i ó n , o b e d e c í a , e n  mi c o n o e p t o ,a  h u m a n i ta r io s  s e n t i m i e n t o s  ^

en p r im ero  y  p r l n o i p a l  l u g a r , y  l u e g o , a  l a  s i n c e r a  y a n t ig u a  a m is ta d  que

u n í  b mi su egre^ d on  Jeoún B a r t r ln a  C a p o l l o , a  ouyo t e s t i m o n i o  me noo.1c.

V a le n o l  a de A b r i l  do 1 0 3 0 .
Año de l a  V i c t o r i a .

y

\ i"'" i .
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Que T)#joüé d e le ito  Pi íiue lp , con rao tlru  du 

híibór sido condenado * sue rte  s i t i  3 0  ?.*- 

r - e l  üoreno T o r t* * :? *  durante e l üo s in ic  

r o ío , t iz o  todo lo  que pudo in c lu so  e s c r i

biendo * personas conocidas que podían ir¡— 

r l u i r  en e l Gobierno d. entonce?,a f in  de 

consegu ir e l in d u lto .

3 Le rh r v i  u i  o lo  re n 1 i z ó  e opon1 * n«í ran.-e *1-  

le  y con 1? premura que e l  o oso req ue rid  y # 

«unque loo  resu ltados fueron i'U lcs,iüe eoti- 

p l-zco  en ú -n i t*-fc««»r «euí dU -e L ílu d  d e  syu 

d a  desinLeresad'» en ^cue llo s  UiO*úenLOS d i f í 

c i le s .

Valencia IV de Abril •"•a 2i,üij  
Ano le  ln  V ic to r ia .

f £
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FRANCISCO MONC7? CUELAS Expendedor P r in c ip a l de

la  Estación de l Porte de V a lencia  y dom ic iliado en la  misjna.,Calle

de A lcoy P8 P r in c ip a l,  decla ro  por n i honor y por mi Fé de C r is t i
* •

ser verdad lo  s ig u ie n te ,

En e l  mes de Febrero de l año 193?» cuando fu y  deteni 

do por e l -Gobierno ro.jo y encarcelado primero e l la  B a il ia  y lu e 

go en la  Checa -de Fanta U rsu la , e l ' C atedrático de la  U niversidad 

de V a lencia  D. José D e le ito  se o fre c io  espontáneamente y.-se in te 

reso por mi l ib e r ta d  por medio de e s c r ito s  y personalmente a sus 

amistades y conocidos para que no me sucediese «nada y fú e ra  pues- 

to  en l ib e r ta d  lo  que sucedió a los  25 dias de e s ta r preso por 1c 

cual le  estoy eternamente agradecido, y para que conste donde cor 

venga firm o  la  presente en V a lencia  a 6 de Vavo de X939*

Año de la  V ic to r ia  •



ICSPCf lAb MOVlíT.

La que suscribe hace constar: Que a primeros de 

Agosto de 1936, se le dificultaba ya el cobro de sus 

haberes como Profesora de la Normal, por nota puesta en 
nómina que fué el preliminar de sanción posterior, y 

entonces, el Catedrático de la Universidad D. José 

Deleito y Piñuela*, se interesó vivamente en su favor 

con la Autoridad Académica.

Conocía,(de mucho tiempo), a dicho Profesor como 

hermano y padre de distiguidas alunnas de la Normal de 
Valencia, quien, en calidad de tal, se produjo siempre 
correcta y amablemente.

Valencia 8 de Mayo de 1939 
AlíO DE LA VICTORIA

  ^---------
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/Ŝ _ s\A

oM~



£ £ £ > £  A - ^ J c ¿  t ~ %
; / - V f ^ _  &  - ^ y ,  J f ^ _  t # ,

~  f g .  * * ~ m >  5

h  ^ O S T 1 £^ i '§ P  ^  i ~ i t o
¡¡f * (_  _/ jT ( j J ~ ~  '•W vu^^j

Y  y'̂ xJM L^  oJZ P m * ^

I J  A > 2 ¿ ^ £ 2 * 4 s C L ^ , £ * _  2 ó ^  c M ^ u ¿ y fe , A '

e^cotH
- v v u J v V H y ^

2 t > r ~  ^  ~

eVK.Û h/10*̂ <o£j^C*NS;

^ o X '

V. '  * ' • '  „ f . W
\ . ' .  »PPvo '¿X



TfZOASC INSTRUCTOR 
?AfU LA DEPURACION D~L
£S¿PEJlORADO DJflVER^ -,v-
3STi 32Ó«' f c r Vf cv•>'_ : t  '/-'V • ••'

; - COPIA DK La ORDFK AUTORIZANDO LA APERTURA
: • ' • -i . - ; . .V- • ' ; V “

* * ds fsts m n > i ente.

(Eay un momdo nacional)."Ministerio Ce EJaeaoió» líacicnal.- 
Uniyeraidadea t-Con esta Techa me oomunlca el Fmo. Sr. Minie* 

• tro la siguiente Oréeni-"VIata la cosunicecldn del Juez ins
tructor para la depuración del Profesorado de la Universidad 
de Valenoía Dr. Beltrán, en eolioitod de autorización p:*ra 
la inooaelón de evadiente adnlnia u‘r*tivo a lea Profesores de

1- dicho Centro D. Lula Urtubey Rehollo, D« D eleito  vi Huela 
D. Ramón. Ve laico Pajare», D. Lula Gonialvo Pari», D. Roberto 
Aran Jo Garoía,P. Pranoieco Sierra Jiménez, D« F e m r d o  Ramón 
Ferrando y el Auxiliar D« Julio Feo Oarcfa,*Sste Ministerio 
ha resuelto acceder a lo solicitado, reoordenúo que desde e t 
fecha lea eea aplicada (sic) a diohoa señores l y  preceptuado 

\ :«a el numero l°da la Orden de 2 de jwiio dltino •- que tra 
lado a #S* para »u conocimiento y demAa efectos.-Dios guarde 
a V.3. muchos añoe.- Madrid, 7 de dicie mbre de 1939.¿ Año de 
la Victoria. FL DIBÍCTCR GFNFRAL DT ENST:;aNZA3 SU.*T?JGR 1 MF- 
DIA, -Firaa ilegible.-Sr. D. Franoisco Beltrán Bigorr*.- Juca 
instructor encargado de la depuración del Profesorado de la 
Universidad de Valencia."

iEs copia fiel del original, que•* . • r * j ’ ’ ii t . . "w I * AValencia, 5 enero'de 1940.
* ■ i i

EL J T.7 INSTRUCTOR,

oonservo en mi

'C.4IV0
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l a ^ t i  ÍDÍROANTIL VALENCIANO", DOMINGO 23 AG03T0 DE 1936*- P .  3f ll*'•♦'CM: ;•»;• ♦.' ::u • • :-; '
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r  f & f t f c l l íV * i '. I J .s l  »■• ' • ’/  ANTE ÍA  REVOLUCION v:
I-JS©.?í4>i*• - !t*¿> ¿ f * ---------- _i
I* 1 1í‘¿v*; ::‘ ,í ¡ : í ‘l .’>.!

E í PALAOIO: DE tíERVELLON,* INCUBADOR DEL PRIMER GOLPE DE ESTADO CONTRA 
LA LIBERTAD, EN PODER DBÍ» (PUEBLO., • '

• L‘ h ‘ * K *• t ' V .  f. - ' 1;-i »•*.; , .t, *-
? 4 ' ¿ f i a  ^ r u p f c o í ó n  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  an  V a le n c i a  a c a b a  de  l n c a u t a r e e  

de l o - q u e  h a s t a  h a c s  un mea a r a n  l o c a l e s . d e  l a  " N e rech a  R e g io n a l  V a len e in -  
/íá^.*1 > A l' ;hacerl^ ’ y o f r e c e r  a  l o e  demás g ru p o s  r e p u b l i c a n o s  y p o p u l a r e s .  
p6r ¿ d d io v d a  l a - p r e n s a » ' ' • t r n u e v a  c a s a  s o c i a l ,  d e s t a c a  l a  i n t e n c i ó n  y e í  
heohoreonaumado ;da t r a t í i f b r m a r ' / u n ' c e n t r o  p o l í t i c o  m a n i f i e s t a m e n t e  r e n e »  
oiónfcrio- ah  sedé> da Una da l a s ,  v a n g u a r d i a s  d e l  p u e b l o ,  Además da l a  ma- 
yCr h d l g n r a  m a t e r i a l »  Ha b ü e o a d o . lo  que o f r e c e  c a r á c t e r  de  s ím bo lo»
Paro  a s t a  s ím b o lo  aa  iíuoho‘ mayor da  l o  que a cn so  p e n s a r o n  l o s  d i r e c t o 
r e s  i e lo e to u n iÉ m o  v a l e n c i a n o . *  p o r  l o  que en l a  h i s t o r i a  de V a le n c i a  y 
aún ah  l a  de E spaña  r e p r e s e n t a  >el v i a j o  o a s e r ó n  da  l a  p l a z a  de T e tu á n ,  
d e l  que a c a b a  da s e r * d e s p l a n a d a  l a  "C e d a " .  (• <
>■ 1 E # i l s  p r i m a v e r a  d e  '1014. E e ta b é  an s u s  p o s t r i m e r í a s  l a  g u e r r a  que 

l a r  fcáeaa p o p u l a r e s - e s p a f l b l a a  s o s t e n í a n  c o n t r a  e l ,  i m p e r i a l i s m o  m i l i t a 
r i s t a ' d e  N a p o le ó n |  g ü e r t v r  tárt; s e m e ja n t e  a  1* a c t u a l ,  p o r  1* im p ro v i 
sa d a  r b s l S t e h r a l d  de l a  lÉÉelón''enr a rm as  c o n t r a  los»  p r o f e s i o n a l e s  de una 
m i l i b l a  B ie n  p e r t r e c h a d a  y  f u e r t e . .  E n to n o e s  d e fe n d ía m o s  l a  independen©  
c i a f, 6omo: a h d r á  defenflem bs l V l i b e r t a d  -C o n c e p to s  e q u i v a l e n i e s - ,  y en 
l o s  d e s  e f taos  l á :  l e y . c b n t T a  la* u s u r p a c i ó n  y e l  a t r o p e l l o .

D u ra n te  la '  g u e r r a  (1 0 0 0 -1 0 1 4 )  ." - l* '  f a m i l i a  r e a l ' y  l a  c o r t o ,  a b y e c t a s  
6 o r e t i n a d ,  h a b la n  a id ó  s e c u e s t r a d a s  en f r a n e l a  p ó r  B o n n p e r t e ,  r e b a j á n 
d o s e '  á  l a t  p l a n t a s  d e '  é é t e  h a s t a  l o s  l ím i , to p  ú l t i m o s  de l a  d i g n i d a d ,  
m i e n t r a s  que e l ‘p u o b lo  b s o a f lo l ,  •  1* v e z  que  e s o r i b l a  con  su  s a n g r e  una 
magna e p o p e y a , ! que asom bro  a l  m u n d o . 'p a r a  d e e e a t a r  e l  o u o lo  p a t r i o ,  e c h a -  

>ba’ en C é d is  l o s  o i m i e n t o s  de  su  l i b e r t a d  p o l í t i c a ,  i n a t a u r n n d o  con 
su s  g l o r i o s a s  'b o r te r f  e l  p r i m e r  rég im e n  p a r l a m e n t a r i o  de s o b e r a n í a  n a c i o 
n a l  y- l a ’ p r i m e r a  C o n s t i t u c i ó n »  l a  de 1812. c "

Todo e l l o  h h b ía  s i d o  r e a l i z a d o ,  en hombre d e l  r e y  c a u t i v o  en F r a n c i a ,  
e l  f e l ó t r v  F e rn an d o  V I I ,  con  su  a n u e h e i a  y a p r o b a c i ó n  r e i t e r a d a .  Tero 
cuando  é s t e  s e - v i ó  l i b r e ,  a l  d e c l i n a r  e l  p o d e r  n a p o l e ó n i c o ,  y uudo r e i n 
t e g r a r s e  a  España  a to m ar  p o s e s i ó n  d e l  t r o n o ,  c o n s e r v a d o  p a r a  e l  p o r  l a  
l e a l t B d ,  l a  a b n e g a c ió n  Jr e l  s a c r i f i c i o  de su  p u e b l o ,  s i n  d i s t i n c i ó n  de 
b an d o s  n i  c o l o r e s ,  s o l o  p e n só  en una  s u b f e r s i o n  d e l  o rd e n  c o n s t i t u i d o  , /% '  

a  f i n  de d e s t r u i r  l a > c o n s t i t u o i ó n  y e l  ré g im e n  p a r l a m e n t a r i o .  / £
Y f u á  a s  V a l e n c i a ,  m oderna  m e t r ó p o l i  de  l e  d e m o o r a c ia ,  l a  c iu d a d  

que ' tu v o  e l  t r i s t e  p r i v i l e g i o  de que en su  seno  s e  e l a b o r a s e  e l  p r im e í^  
g o lp e  de e s t a d o '  c o n t r a  l a  l i b e r t a d , }  p o r  que  a a u i  c o n t a b a  e l  monarca cop 
un d ó c i l ,  i n s t r u m e n t o  y : u n  d e c i d i d o  a l e n t a d o r  cíe s u s  p l a n e o :  e l  c a p i t á n  *< 
g e n e r a l  Don F r a n c i s c o  J a v i e r  E l l o ,  a b s o l u t i s t a  f u r i b u n d o .

El lo g p o  h a c e r  e s t a l l a r  en  s u e l o  v a l e n c i a n o  e l  p r i m e r  p ro n u n c la m le n -  
to  a i l i t á r t  t a l á b r a  au e  h izo ,  f o r t u n a  en  e l  l é x i c o  p o l í t i c o ,  marcando 
t r i s T é r ü ñ T e  a E spaña  /aA te  e l  inundo. E l r a s g o  de a u d a c i a  c r e o  e s c u e l a ,  
y t o d o - é l  H fg lo  'XIX é e tu v o  n u e s t r o 1 p a l a  a  m erced  de e s p a d o n e s  a f o r t u n a 
dos» ’i) •»»' • ■>» •>* * t/f***» : ' i *

f e m a n d o 1 V I I  e n t r ó i é h  E s p a ñ a - e l  22 de Marzo de 1814 p o r  C a ta lu ñ a ,  
i y s i g u i ó  p o r  Aragón a  V a l e n c i a ,  d e s e n t e n d i é n d o s e  de l a e  i n d i c a c i o n e s  

h ech as  p o r  l a *  C o r t e s  ( ío b e ran as  de l a  n a c ió n  p a r a  que s e  r e i n t e g r a s e  
cuan to  a n t e s  á  M adrid .* .  ,

t i i í » V a l e n c i a /  au n q u e  én  l a  p e n u r i a ,  como l a s  demáe r q g i o n o s ,  t i r ó  l a  
r b i i a . p o r  l a  V e n tad a  p a t a  r e c i b i r  a l  i d o l a t r a d o  F e r n a n d o . El A yuntam ien- 

, j í j o / i ”  b o r p d r e o i o n e s ^ l d e  g re m io e  y l a  masa to d a  de v a l e n c i a n o s ,  r i -  
^ a r e d  p ó j > g a e é J a r l e »  | r l á  c iu d a d  s e  l l e n ó  de  a r c o s ,  a l t a r e s ,  t a p i -
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cea# f i g u r a s  a l e g ó r i c a s ,  m e d a l lo n e s ,  lu m in a r i a s ,  e s t a t u a s ,  s u r t i d o r e s  
de agua, r e t r a t o s  r e g i o s ,  b a n d e r o la s ,  m ú s ica s ,  b a i l e s ,  c a r ta I o n e s  con  
v e r s o s ,  g u ir n a ld a s  de f l o r e s ,  c o lg a d u r a s ,  Juegos  de cañan y f i e s t a s  
r s f r lg io e a s .

A l a  v ez  fu eron  co n gregán dose  en nunntrn c a p i t a l ,  -on  a n t e l a c i ó n  a l  
r e y ,  l o s  a b s o l u t i s t a s  máo em p ed ern id os ,  que h a b la n  de preparar aq u í su  
obra l i b e r t i c i d a .  ( 1 |

Fuá encargado e l  m u n ic ip io  de b u sca r  a lo j a m ie n t o  nducundo para e l  
monarca y l o s  i n f a n t e s  que v en ía n  con é l .  No e x i s t í a  v i  <»l v i e j o  p a l a 
c i o  d e l  Real , r e s i d e n c i a  de l o s  a n t ig u o s  r e y e s ,  en e l  lu g a r  donde hoy 
e a t f e T  parque de l o s  V iv e r o s  (que o f i c i n l m e n t e  con serva  aquel nombre;,  
p o r  haber s id o  d err ib ad o  dos años a n teo  con m otivo  d e l  cerco  d« V alen cia

So r  l o s  f r a n c e s e s .  Y se  e l i g i ó  como a lb e r g u e  de l a  r e a l  f a m i l i a  l a  ca sa  
e l  conde de C e r v e l ló n ,  s i t u a d a  en e l  número 3 de l a  a n t ig u a  p la z a  de 

Santo Domingo, hoy de Tetuán. A l l í  s e  h a b ía  hospedudo e l  m a r isc a l  napo
l e ó n i c o  Suchet  cuando ocupó V a le n c ia ,  y de t a l  mancha querían p u r i f i c a r 
l a  n u e s tr o s  p a t r i o t a s ,  a co g ie n d o  en e l l a  n i  r e y  Fernando. Antes que é l  
i n s t a l á r o n s e  a l l í  e l  c a rd en a l  Borbón, p r e s i d e n t e  de l a  r e g e n c ia  que en 
su nombre gobernaba a España, y  e l  i n f a n t e  Don A n to n io ,  t í o  d e l  r e y ,  . 

'• n o to r ia m en te  i m b é c i l ,  y p rep ara d or  de l o o  m anejos r e a l i s t a s  que en e l  I 
' t i c Jo p a la c i o  ¿ ib a n  a u r d i r s e .  I
1 pe Madrid y de o t r a s  p a r t e s  ib an  l le g a n d o  a b s o l u t i s t a s  em boscados, / 

qye en e l  p a l a c i o  de C e r v e l ló n  c e le b r a b a n  con Don Antonio c o n o i l i á b u l o ?  
- s e c r e t b s :  D. Pedro Macanas, e l  a r c e d ia n o  EscóiqtÉz - a n t ig u o  p r e c e p t o r  de 
-F ernando V i l  y uro de l o s  mayores i n t r i g a n t e s  de su  c a m a r i l l a - ;  e l  tu r 

b u len to  conde de Montijov gran a g i t a d o r  de l a  dema^o^ia n °grn ,  y mucho . 
m á s; 'C o in c id ía n  en e l  com plot t r a d i c i o n a l  i s t n e  f a n á t i c o s ,  a q u ie n e s  a -  | 
Sustaba e l  reformismo d e l  G ob iern o , y a r r i b i s t a s  de toda c a la ñ a ,  m i l i 
t a r e s  y p a i s a n o s ,  que soñaban con n sce n n o o ,  g r a n a r í a s ,  hnnoreo y j iu e l -  
dos p inglles  o i  logra b an  r e s u c i t a r  e l  a n t ig u o  rég im en .

Probablemente en t e r t u l i a  famosa s e  r e s o l v i ó  l a  p u b l i c a c ió n  de i o s

Si n ó d i c o s  l i b e l i s t a s  que a lc a n z a r o n  e s r n d d n lo so e  renombre: MF.l F e rn n n -  
ino" y "El L ucindo"• Nadie l l e v ó  más l e j o s  que e l l o s  lu  a d u la c ió n ,  e l  
n f r v i l l n m o , ■l a  Calumnia y l a  g r e o s e r í a  u n en .  Con e a to n  m a t e r i a l e s  nma- 

bhron ou fo r tu n a  1-os r e d a c t o r e s  de l o a  inmundos p a p e lu c h o s ,  ruando e l  
a b so lu t is m o  t r i u n f ó ;  El de "El F ernnndino" , e l  can ó n ig o  O n to lu za ,  l l e 
gó a in q u i s i d o r  g e n e r a l  y c o n f e s o r  de l i n f a n t e  Don C a r in o  (el nnr u n e -  

’ gó eh sa n g re  a España con l a  p r im era  g u erra  c a r l i s t a ) ,  i:i uaurinnimo de  
•"Lueindo." c o b i j a b a  a un hum ilde  c o v a c h u e l i s t a ,  Don Junto  réro z  F a u t o r ,  
emoleado en Rentas d e c im a le s ,  que con e l  amparo o f i c i a l ,  e s c a l ó  d c « -  
£ u es  l a s e  imes de l a  b u r o c r a c ia  en G racia  y . J u s t i c i a ,  y r e c i b i ó  ^or ju s  
s e r v l c l o o  a l a  huena c a n o a , una f e l i c i t a c i ó n  d i r e c t a  d e l  papa P a o  »/ Jf IT .
~  E l g e ñ e r n l  É l io  s a l l ó  a r e c i b i r  a l  rey  n l a  rayu de Aragón, u don
de l e  h a l l ó  e l  15 de a b r i l ,  y l e  e n tr e g ó  su b a s tó n  de mando, o f r e c i é n 
d o le  su e j é r c i t o  para r e s t a b l e c e r  to d a s  l a s  r e a l e s  p r e r r o g a t i v a s .  Al 

. s i g u i e n t e  d í a ,  en l o s  l l a n o s  de F u z o l  r e c i b i ó  e l  rey  a t'<dns la s ,  a u to 
r id a d e s ,  in c l u s o  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  Gobierno c o n s t i t u c i o n a l  l é -  
g í t im o  de Madrid, a q u ie n e s  h u m i l l ó ,  d e s e n t e n d ié n d o s e  de el Ion ,  y pro
ced ien d o  de hecho ya como, soberano a b s o l u t o .
8 ' Pero f a l t a b a  p e r f i l a r  y  h a c e r  o f i c i a l  l a  obra .

En un cob b e ,  a r r a s t r a d o  por  d e l i r a n t e s  v a s a l l o s ,  que s e n t ía n  f e r 
v o r e s  fe r n a n d in o s  de cuadrúpedos (según  puso g e n e r a l  de 1 i j  t r a v e s í a s  
de Femando VII por to d o s  l o s  p u n to s  de su r e i n o ) ,  h i z o  e l  rey au en
tra d a  t r i u n f a l  en V a le n c ia  e l  mismo d in  16 , por i n  c u l l e  de .'ioguntn, 
con a p o t e o s i s  de César romano, h n s t a  ou h osp ed a je  en e l  p a la c io  de 
C e r v e l ló n .  Con é l  ib a  su hermano, e l  f u n e s to  Don Oarloo  - e l  C a r lo s  V-

( 1 )  "En mi l ib ro '  "Femando VII en V a le n c ia  e l  rtilo 184 1", c a ta d le  a m p lia 
mente a base  de j n v e s t l g a c i o n e n  en numeronon a r c h iv o s  y b i b l i o t e c a s  de 
España, a q u e l  prim er g o lp e  de Botado co n tr a  e l  régim en c o n s t i t u c i o n a l  
de n u e s tro  p s i s ,  examinando su g é n e s i s  d e s a r r o l l a  y e x p lo s ió n ,  a . l a  vez  
queq l o s  f e s t e j o s  prep arad os  por  V a le n c ia  en honor d e l  ¡mburnnoi

,»Cr •'
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de lo a  c a r l i s t a s  - .  V e in te  d ía »  perm anecieron  en V a le n c ia ,  r e c i b i e n 
do o b s e q u io s  Innúmero» y preparando a l a  v e s  e l  d e f i n i t i v o  f e l p e  de 
Estado en s u j  t e r t u l i e »  d e l  s ñ o r i a l  in m u eb le .  A l l í  a cu d ió  *mn su 
con cu rso  y su s  d o n a t iv o »  ln  a r i s t o c r a c i a  v a l e n c i a n a ,  so í ia l5ndose e l  
marqué» de Do» Aguas. El rey  d is p u so  de dos millón**» de rea les  pura  
e n f e r v o r i z a r  a l a s  g e n t e s  que habían m en es ter  e s t ím u l o s  m etá l ic o s .
A l l í  a cu d iero n  también l o s  d ip u ta d o s  n b so lu t . is t .a s  de Madrid, p r e s i 
d ido»  por Mozo» de R ó sa le » ,  para e l e v a r  n i monarca e l  maní f i s 
to llam ado de lo o  p e r s a o , que era  una i n v i t a c i ó n  rotunda - i m e c e n a r i a  
y a -  p a ra  asum ir e l  poder a b s o l u t o .  Al t a l  d iputndo t r a i d o r  de l e  r e 
compensó de.spués con e l  marquesado de M a tu f lo r ld n .

Con Fernando ent.aban su s  c o n s e j e r o a  y a t l á t e r e s ,  como el ex reg en 
t e  L ard izab .a l ,  que secundaba l o s  manejos r * * a l l s ta o .  A e l l o »  iban su 
mándose l a  p r e n sa ,  por su s  dos ú n ic o s  órganos p e r i ó d i e o s ,  "la García"  
y "El D ia r io  de V a le n c ia " ,  y p or  numerosos f o l l e t o s  en muía proso y 
v e r so  d e t e s t a b l e  y ramplón. Y l a s  c o r jjorn c ion eo ,^ en p ec ia ln cst tc  Jan  
r e l i g i o s a s  -  c a b i ld o  m e tr o p o l i ta n o  y ordenen m o n á o t ic a n - ,  y  lo o  l a 
b ra d o res  de l a  Vega, con s u s  p e t i c i o n e s  y o f e r t a n ,  y Ion  marinería  
d e l  Grao, que rompieron y l l e n a r o n  «le inm undicia  l a  l a p i d e  «ie l a  Cnnn- 
t i l u a c i ó n  ( p r á c t i c o  Juego h a b i t u a l  e n t r e  Ion  n b a o lu t in t a n  c a c e a n ) .  Con 
e l  e j é r c i t o  s e  contaba d esd e  e l  prim er momento.

cuando nada quedó por p r e p a r a r ,  l o s  consejer«>a de F 'r M i- lo , r*,»i 
Juan F érez  V i l l a m l l  y  Don Fedro Gótoez Labrador -  don nuri**»l*» encum
b r a d a s - ,  r e d a c ta r o n  e l  r e a l  d e c r e to  d i s o l v i e n d o  l a s  C ortes  y anulando  
l a  C o n s t i t u c i ó n .  S i r v i ó  de amanuense un ayudante  de peluquero llamado  
Antonio  Moreno, a q u ien  s e  b ee r sp e n s ó  d e sp u és  h u c ié n d o le  « w n e je r o  de 
Maclenda. El rey  firmó e l  memorable d e c r e to  con fe c h a  4 de L«yo. El 
im p reso r  F r a n c isc o  Bruoola  lo  imprimió coevo  tó m en te , haclrndn con *>Uo 
su f o r t u n a .

El mismo d ía  4 s u s c r i b i ó  e l  monarca o tr o n  d e c r e t o » ,  r «abundo pu
ra s í  l a  p le n a  p o t e s t a d  a b s o l u t a ,  colmando de honores  y uiere»d a n 
c u a n to s  l e  hab ían  ayudado en l a  o u b v e r s ió n ,  y ordenando l a  p r i s ió n  <le 
todo» l o s  d ip u ta d o s  l i b é r a l e !  ( l a  c u a l  11 ovó a cabo en Madrid **1 r«*ro». 
g p n e ra l  EJjuía, Colé t i l l a ) en e s p e r o  de lo o  p r e s i d i o s  de Africo o «leí 
O ad a lson .

term inada su p é r f i d a  o b r á ,  y e s c o l t a d o  por l o s  gení'/.am» *b- In 
r e a c c i ó n ,  Fernando VII pudo t r a s l a d a r s e  s i n  temor a Madrid para inau
gurar l a  m onstruosa era  de denpotinm o, que dn s i n i e s t r o  n«»*»hre n sii 
r e in a d o .  Las n eg ra s  m aq u in ac ion es  d e l  mas p e r v e r so  de nuentrnu rey*»f,  
e l  pr im er  a te n ta d o  c o n tr a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l a  primera m ilitarp .la  - p r e 
cu r so ra  de la  que ahora e s t é  h ac ien d o  v e r t e r  a r i o s  ln  mugre onjuiMoln- 
todo e so  se  incubó en e l  p a l a c i o  de C e r v e l ló n j  que más tard** pc.nó a -p r o 
p iedad  de l o s  d iq u e s  de Fernán Ñoñez, y den n ues ,  ven d id o  n p a r t i c u l a 
r e s ,  fu é  a s i e n t o  de l a  "Derecha R eg io n a l  V a len c ia n a " .

Vea e l  p a r t id o  co m u n is ta ,  s i  a.l in c a ú t a m e  de é l  y entregar n i  pue
blo  l o  que filé  p r im i t i v o  b o ln a r t e  d e l  monarquismo y e l  m i l i tn r in u o  
f a c c i o s o s ,  ha r e a l i z a d o  obra de mayor s im bolism o h i s t ó r i c o  trnurc-en- 
d e n ta l  que ni e l  e d i f i c i o  fu e r a  no mas l a  " casa  de l a  Coda".
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J7GAP0 INSTRUCTOR 
LA DEPURACION 

EL PROFESORADO UNI- 
nSlTARlO.

COFIA DFT, PLIEGO DF CARGOS DIRIGIDO POR ŜTK JUZGADO AL 3P. D. JOSE

dele ito  piSuela, catedrático de la  univt;rsidad df valencia 2 1  de

JUNIO DF. 1940.

1 . -  Identificado plenamente con el espíritu  de- la  In st itu 
ción Libre de ínsenanza.
2 . -  Fh sus explicaciones de Cátedra puso de manifiesto su ' 
idealogí* nc-tumcnte an ticató lica  y antinacional.
3.* Publicó en plena guarra ( en 23 de agosto de 1936) un 
artículo en e l MERCANTIL VALENCIANO” Inspirado rn su fervor 
izquierdista en e l  oual tn  l i e  ” ahora defendemos la l ib e r 
tad...................  y la  ley  contra la  usurpación y e l a tropello”
v mjis vjf^gr.te añade ” primera m ilitarada............  precursora
der qui^ e tzá  haciendo verter p ríos la sangre española”.
4 .-  Suscribió en 1938 el Manifiesto de los Intelectuales es
pañoles con motivo de un discurso de Kegrln expresión (aquel) 
de fervorosa adhesión al gobierno rojo y de exaltación’ncrxls 
ta ,
5 . -  Censuró duramente a los r e lig io so s  que tomaren- parte 
en las elecciones de febrero de 1936 asi como también ai 
fascismo italiano*

KL JTJE7. INSTRUCTOR. I  0 ^ .  *
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DESCARGOS FIlrjüKNTJtDOÜ POR EL uAi'uaĴ ilCO DE L A  u IvE.JoxDAx» ue. 
ValEhoIa JOSE DElEíiU i. PI'wUnLA,fiH iíELFUEoiA AL LAU
DOS .¿HE POR Eu oR JU'S¿ ImíjTWFuoTUR PaKA La JttrUi.AOIOh Del. riiO- 
FESuRADO U;.'lVc.KSlIVRlu uí tv ¿  Dit.lGiiX) lON r'-Ci a  ¿1 dui actual.

rRIMKR CAROOsIDeNí-I. IuADO PliíN.jh^HI'E oOH EL ¿3PI.UTU DE L a " l:;o l,lT U -  
CION LllJKli DE eN3. .NANEa".
RüSPUK jTA.-m o p e r te n o c l  m n c a  a caa I n s t i  u n c ió n ,n i  in  v i s i t é , n i  tu 

ve con a i i a , c o n o  t a l  u e n tro  o c o l e c t i v i d a d , r e l a c i ó n  n ln .una,n i afín c o 
nozco sus e s t a t u t o s , £ d o o l o g i a  n i  T in n l id o d  co n c r e to s .m o l  puedo e s t a r  
ld u n t i l i c a d o  plenamente con un o s p l r l t u  que n i  s i q u ie r a  podría  p r e c i -

' 3 a r .^  ,

í e r o  como muchos u n i v e r n l t n r l o s , o a t e d r a t i c o s  do c e n tr o s  o f i c la l e r .  y 
e s c r i t o r e s , h a n  p o i t e n e c id o  o o sa  i n s t i t u c i ó n , y o , 4uo soy esc  i t o r ,  univor  
s i t a r l o  y c a t e d r é t l c o ; he tenido, naturalmente,,  con algunos i n r t i t u c l o n Í 3 -  
ta s  r e l a c i o n e s  de t ip o  p a r t i c u la r  o p r o f e s io n a l  \ amibos,componeros, con 
d i s c í p u l o s  o m a e s tro s)  to tn xw cn te  a jen as  a xn I n s t i t u c i ó n  mismo.

(v e la c io n es  análogas  eontuve con personas do 10 más opuecta i d e o l o 
g ía  y p e r t e n e c i e n t e s  o e n t id a d e s  seguramente o p u esto s  a ln  x n s t i t u c i ó n  
l i b r e  do enseñanza .

ignoro  s i  é s t a  tuvo l a  i n l l u o n c l a  que algunos ln  suponen; pero 51 
puedo a f i r m a r , s i n  temor a sor  desmentido, que nunca r e c i b í  n i  de e l i o  n i  
por e x in  c a r g o s ,h o n o r e s ,m e r c o d e a ,g r a n g e r á a a , n i  s i q u ie r a  roeornendocio- 
non de ninguna I n d o le .

3EGUHD0 CaRGO t EN SUS EaFLIGALIONE» DE CaTíDRjv l’USU DE lUKlFláS'Tu « 
Su IDEOLOGIA Nr.TAMEnTE aNíIl«TOuIla i ANiIHaUIOHau.

(veSPueG'I'A.-ü s a s  dos aTirmncionos son l>otundamonto in e x a c to s  d e l  prirj  
c i p l o  al l in  y n a d ie  l a s  podré domontrnr. Voy a r c h u t lr x o s  aoparodununle • 

Ni d en tr o  n i  lu c r a  de c á te d r a  ho combatido jnmós ui< s o lo  do ijna de 
ln  d o c tr in a  c a t ó l i c a .E n  en-- punto,como en todo, tuve c ie u p re  ex mfcs e x 
tremado r e s p e t o  a l a  c o n c ie n c i a  de mis d i s c í p u l o s , e v ita n d o  cuanto lm p 'i  
c a s e ,b i e n  im poner,b ien  la s t im a r  c r e e n c i a s  lujmafl.tnn x e jo s  f u l  en tu l  
c e  lino, que nlontpro reh u í on l a s  exp l i c a c io n e r  do mis c i a s e s  de H i s t o r i a  
todos l o s  temne d o b atid os  y quo pudieran  rozar con xa n o l i c i ó n  \o r ig e n  
d e l  nombre,do ln  s o c i e d a d ,d e l  c r i s t i a n i s m o ,  e t c 1 pura e l  ún ico  p u i to  
de e a t«  I n d o l e , e l  de xa i t e l i g i ó n  hebrea , quo no pude o iu d ir  tpor i n 
teg rar  ex cuadro genorax de xo8 p u eb lo s  o r i e n t a l e s , b á s i c o  *.n xa H i s to 
r io  a n t ig u a  a mi ca rgo ; ,m e  l i m i t é  a exponor objet ivam ente  Junto a in  
v e r s ió n  t r a d i c io n a l  l a  de l a  c r i t i c a  do i o s  o r i e n t a r l o t r s  aienutnos,que  
un fu tu ro  l i c e n c ia d o ,  en H i s t o r i a  no t i e n e  deroeno a ignorar . L l o v í  n i  d e -  
l i c p d e z u  a l  extremo de no proguntor jam ís eso  tema a ningú-: sn ceru u le ,  

*BINi,; v  n i  en u -.uw  mx «ti «....man, por s i  s e n t í a  oxgunn repugnancia < n trat .ar-  
,-*> /  \ x e .

1 * ...j) i e r o ,  nu tu rc lm cn to ,  en xn nlr .hurlo  d o l  mundo nny institución»»:. o gru
pos c C i e s l a t i c o s ,  cuyo ochuiición no rio s id o  s lo vp ro  iguntm nte  p ia u s ib i*  
en todas l a s  ép o ca s .  Lo p rop io  quo ocurre  con i o s  demás grupos o i n a t i -  
tu c ion ec  humanas... on dobber d o l  h ln t o r in d o r  imp-irclnx n q u l iu ta r ,  s in  
p r e j u i c io s  fa v o r a b le s  o a d v erso s ,  i o s  m ériton  y io n  d u j c c t o s , i o s  a c i e r 
tos y l o s  erro res ,  do In d iv id u o s  o en t id a d es  on c u a lq u ie r  tiempo o p a í s .

xtOS h i s t o r ia d o r e s  mós acendradamente c a t ó l i c o s ,  y Iinsta l o s  ccxosiA s  
> ic o s  miamos de épocas tun r e l i g i o s o s  como nu estro  s i g l o  a VI y XVII, han 
censurado l o  que h a l la r o n  c e n su r a b le  on p ersonas u orguiismus ene lev  ador 
en e l  seno do in  i g l e s i a .  r 0d r ínn  p ro d ig arse  io.s uj'jmpjos mío a u to r i z a 
dos .

Jamás f u l  tan l e j o s  como lo s  6 i t i r n o s ,n i  me impulsó u l  sienor apasiona

i



m iento s e c t a r i o  pora cu m p l ir ,co n  01 mis seren o  o b je t iv is m o  h i s t ó r  
eso  dober p r o f e s io n a l .

S i  alguno de mis o y e n te s ,p o r  ntonclfin e s c a s a ,  fu x t o  do prepare  
n l s t ó r l c a  o r e l i g i o s o , o  mnl en ten d id o  c e l o ,  tm confundido en mis  
Cae io n e s  l o  dofjnHLlco con iO purnmonte te m p o r a l ,r e v e s t id o  de o igú  
p arato  r e l i g i o s o ,  no se r é  cu lp a  mía, s in o  do su ir.norr.ncin o su o 
c a c ió n .

31 mi a c tu ac ión  en Catédra fu e r a  tan a n t I c a t ó l l c u .  algún r e l i e ,  
s i l o  naOrian de ten er  i o s  exímenos en la s  u s lg i ia lu ro s  n mi carg o ,  
in vo co  sobre e s t e  punto o l  t e s t im o n io  de i o s  pro fu uro 3 quo durn;v 

^ ^ c h o s  años rían formado T ribunal conmigo, t rec inam ente a u n  iodos por 
de p r o v e r b ia l  c n to i iu id u u  y mfis o menos d e s to c a d o s  on i u  nuevo ^s. 
a n tro  e n a s  l ig u r a n  e l  txemo 3 r .  Marqués de ¿.ozoyn, ac tu u i  u lrectcr  
n o ra l  de « e l l a s  ,»rtos; uon doSe C asado ,sancionado  en iWott y nombn 
nnora, después de su r e g iu n e n tn r iu  ju b i la c ió n ,u o e n n o  honorario  de . 
c u i t a d  do r i l o a o e f l a  y 1,0 tra s ,  y L)on rob lo  A lvarez  iiubiano,<juo íu é  
s lo n o r o  d e i  t t . i .M . ,  y que desempeñó duspues i n  dero ga c ió n  provine;

I t /Iucnclón de AHi>£ de v a le n c i  n ,desde e i  término do xa guerra ha* 
su nombrumlento de d e c r e t a r l o  p a r t i c u l a r  d o l  ü l r o c i o r  uonoroi de £, ? 
l i a s  / ir te s  en Agosto do 19*9.

«demás, s i  yo xuera e l  propagMndlsta a n t i c a t ó l i c o  que s e  supo^fl 
n ub lera  empezado in  propaganda por mi prop io  h o g n r ,y ,n ln  onburgo,- I. 
casado  por l a  i g l e s i a , t o n g o  o mis h i j o s  bautizadme y educadas en 

¿'¿ato lle  lsmo, que profesan  con c e l o  no d i s c u t i d o  por n a d ie .
Y vamos a l a  id e o l o g í a  notamente a n t in a c io n a l  que no atribuya 

mis e x p l i c a c io n e s  de c¿tM(TF¿r.^üponGO que l o  do a n t ln n c lo n u l  no se nJt. 
f i a r e  o l  p a r t id o  Miamodo n a c i o n a l  y gobernante hoy, yo que é s t e  m 
e x i s t í a  en tiempo de mis e x p l i c a c io n e s .H e  do o n t e n d c r lo ,p u t s ,c n  ti 
s e n t id o  de a n t le s p a f io l .

¿Qué razones se  oducen poro suponerlas -un mal p a t r i o t a ' / .  Mi una ÓO 
l a  e x i s t e .  No s ó lo  no l a  a u to r iz a n  mis p a lab ra s  n i  min a c t o s , s in o  
que en mi c i t e d r a  de H i s t o r ia  de ¿apaña puse do m a n i f ie s t o  l o s  valo» 
r e s  h is p á n ic o s  do n u e s t r a s  tfTsViTTtas Tpocnn, e s t u d ió  o l  o r ig en  
r r o i l o  de l a  l e y  onda negra en t ie sp u f io ia ,  pnrn conourar cuanto  en cJn ,„ .  
de ca lu m n io so .n o  prop io  h ic e  en m is l i b r o s  cuando e l  onnltucirrlenfo  
de España era  Ju sto  y oportuno.

*Sir 8i ¿0 de I h l s h q r ^ q y  nq ? s_? fn r ln r  ln  |;rp|^lo v. c c n a i * ^  
¿o. r^ono ñor alaterna.nlnn n o n l l a t a r  ln verdad en lo uno y en l o  ol .< . 
J i la L a r l a - n ln  .voctlfld nn ti.t-ah .n r, 1 o ,y  o l  C a ted rá t i c o  u u im u ^ : Lm-in «u  
h i s t o r i a  no pu«>de sor  mi propagan*!isl.n p o l í t i c o  n i  uiqiiiv*ra a l aev c i '  
c í o  do su p a í s ,  sLno 1 nvo-.t 1 ■ .-.dor do l a  verdad.

A si l o  ha en ten d id o  aun o l  p ueb lo  que va  n l a  cabeza  tío i a  h is i  . « 
g r a f í a  contemporfinnn.y que es  a l a  vez e s c u d o  do f e r v i e n t e  nnciwvy' 
mo.Mo r e f i e r o  n Alemania. Y on Alemania ne h- uuntdo u *.l L1 ;• l i r . o 1p 
tianzu de IB h t o t o r la  en ■ * «../Mwile y «n hlnnn-.L^ »n formar 
c l i n e j a  germánica d e l  oiumno; pero 30 ha dejado e la  u n ivers id ad  
i om-' o l' je t lvam on tc  In v en t íg sr iores  do H i s t o r i a  s in  o t r a  f in a l id a d ^ »  
l a  c i e n t í f i c a .  >

E sto  c r i t e r i o  proclamó sl»Tiipro,y n 61 me acomodé en c'l*.-dru.31 
c e s o ,  un p erson aje  o un momonto h i s t ó r i c o  do mi pnia merucen cenav , 
rec o n o c eré  con d o lo r ,  como r e c o n o c e r ía  lo o  d e f e c t o s  de un h i j o ;  ie>,- 
mi doberrVio escamotear cobre ' . l í o s  ln  verdad.

1‘n tr iotlorno no es  p s t r  iol;» r£a. %sto es s ó lo  1», arrie.» ture  du < 
bos más i l u s t r e s  h l s t o r l?  d o r e s  d »i mundo, a l t o s  p ns; duren  on diré je 
t l i o c i p l l n o s  y muy r e s p e t a b le s  co rp o r a c io n e s  ci» n t i f i c o s ( peda;;ógk~» \ 
J u r íd ic a s ,m o r a le s  y r o l l e , lo n a s  de Europa y América, alarmados d^sj^ 

919 por l o s  e s t r a g o s  b e l i c i s t a s  do e sa  p a t r i o t e r í a  h ln tor logrú fl» ,  
jmíin a todos i o s  p u e b lo s ,y  germen de sus  In co m p ren sion es , od io s  |  . 
r d i a s , h s  tratado con A sa m b le a s ,p u b l ic a c io n e s  y propagandas - i lftv . .  
s , d e  pon»irln térm ino. Yo h«? c r e íd o  Justo  l l e v a r  n mi c é t  dra **/_ 

r l e n t Mc l 6n ( bnandn en Ion mós puros y a l t o s  m ó v i le s ,o n  o.l nnor • <. ^ 
rdnd ,a  ln  J u s t i c i a  y r|tn concordia .L 'e  e sa  cnmpnhr u I v r n a i  nls^ > 

pueblo  más b e n e f i c ia d o  quo Bnpníta,porque ninguno ha ten id o  rx>br**< 1 
más p B e J u lc i03 , incomprenfilonea y c a lu i f i in s  bajo  e l  odio  de lo s  pr 
fuoron su s  enomigoa.
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ílLI TARADA

¿Será tudo s s t o  l d o o i o c ln  a n t l n o c lo n a lT^Invlto  a quien quiera  
cretarm e o tr o  m a n i fe s t a c ió n  más J u s t i f i c a t i v a  de t a l  ca rg o .

Sobre mi a c tu a c ión  d en tro  de c&tüdra son t e s t i g o 3  rio mayor ex cep 
c i ó n  Ion p r o fe s o r e s  que s e  han suced ido  como a u x i l i a r e s  de mis a s ig n a 
tu r a s ,  l o s  c u a le s  forzosam ente  tu v ie r o n  quo r e c i b i r  mis o r ie n t a c io n e s  
y m anfla» mis apuntes .L os  dos ú l t im o s  son e l  c i t a d o  Sr.AAvnrez Rublo-  
no y Don Luis i^uerol, a c tu a l  catodi-K tico  d e l  I n s t i t u t o  do Cuatoilón.Am
b os  unen a esa  c l r c u s t a n c i a  su  cu a l id a d  de a n t ig u os  a luanos m íos .

Igualmente pdrion  a t e s t ig u a r  oquol extremo cuantos 1 uoron mis d i s 
c í p u l o s  dosde l9 o b  a 19ót>,entre l o s  c u a le s  hny numerónos mlewbros d e l  
Cuerpo do A rchivos y B l b l i o t e c n s , b a s t a n t e s  C a te d r á t ic o s  de  I n s t i t u t o ,  , 
v a r io s  de U nivers idad  y a lgunas p erso n a l id a d es  que o s t e n ta n  hoy l o s  
mus e lev i .dos  c a r g o s .  ,

TERCER CARGO {PUBLICO ¿11 Fi.-¿NA GUERRA (en 2 ¿ 'd s  agosto  de l 'J .o )  Ul AR
TICULO £11 "EL MERCANTIL VALENCIANO", INSPIRADO EN SU F KVOit IZííUIdKDÍJ- 
TA f EN EL CUAL SE LEE: H AHORA DEFENDEMOS LA LIBERTAD. . . . Y Li» LEY CON
TRA LA USUoPAC ION Y EL ATl.OPJJLLO" Y MAS ADELANTE ANADE: " • . .  .PHIUrRA Wi-  
a a w »iP< , PRECURSOSA DE LA ^UE ESTA HAC ILUDO VERTER A RIOS LA ShKUHá 
ESPAÑOLA".

RESFUESTA.-Por a q u e l lo s  di as e l  p a r t id o  comunista  m. f  hubía in ca u ta  
do d e l  a n t ig u o  P a la c io  de C o r v e i ló n ,q u e  era entonceo cnsn  r.ocl o l  do la  
CEDA.En l 9 l l  nabín p u b licad o  yo mi l i b r o  FERNANDO V i l  ..11 7nL.J<CIA (de
c la r a d o  <1#* m é r i to  r e le v a n t e  por ln  Real Academia de lo  h i s t o r i a  y por 
e l  Consojo  de I n s tr u c c ió n  p ú b lic a  )y en esa  obra e s t u d ió  e l  pu,.oi desfcs 
co d ls im o  de aquol P a la c io  en e l  g o lp e  do Estado quo co n tra  lo  prii-crn  
C o n s t i tu c ió n  preparó en V nlencln  Fernando Vil.Como l o s  su cesos  p o l í t i 
c o s  d o l  verano de l9.Mi daban o c t u i l i d o d  a d ic h o  o d i f i c i o  , y como ha
b la  s id o  yo e l  in v e s t ig a d o r  do in  p a r t i c i p a c i ó n  de ó a te  on aquol hecho 
h i s t ó r i c o ,  *io p id ie r o n  un a r t i c u l o  que lo  recordara  . No pudo negarme 
a e s c r i b i r l e ,  y  como tr a b a jo  du p rensa  r o fo r o n te  a un bocho p o l í t i c o ,  
tuvo  que ten er ,  naturaim ent e,un tono v iv o  y c á l i d o .  Era o b liga d a  on 6l  
ut a a lu s ió n  a ln .  a c tu a l id a d  d e l  momento,que entonoog ontnbu on ln  o p i 
n ión  g e n e r a l  do V a le n c ia .

El a r t i c u l o  fu é  e s c r i t o  poco dor.puós do comenzar t i Movimiento jlnclo 
noli y xn guerra .D e uno y o tr o  (uor in  incom unicación Mitro i n s  dos zo
nas c o m b a t ie n to s ) no teníamos mas n o t i c i a s  en V alón ela  qu.. l a s  s u i i n l s -  
trndas por in  r r e n s u j j  l a  ra d io  r e p u b l ica n a s .T o d o  h a c ia  pt.nsor quo so 
t r a t a b a  3Ínpiomonta^pronimclumlento más en l a  xnrgn aeri*  cía* o g i t a o lo p  
nes m i l i t a r e s  que nan turbt.do ln  normalidad un.Espnfia deudo n.Uv.-lio sub 
v e r s ió n  de í ü l o  h ln t o r in d e  por m i. Talos hechos fueron r.eii<nu*ndos si-.w- 
pra por lo a  món r e r p o ta b io s  h ir  tor 1.ador as ,d«i duroohnn y <l- i *  .u le r d a s ,  
n o c io n a l e s  y e x tr a n j e r o s ,  y e l  p ro p io  G en era lís im o  Frene o i o s  ha condona 
do púhllcam-n t e ,  h aciendo d i s t i n c i ó n  Mitre e l l o s  y e l  jioví le n t o  n a c io 
n a l do quo 6 l  e s  J e fe .H e  ouul l a s  p a lab ra s  d e l  C a u d i l lo ,r e p r o d u c id a s  
por a l d i a r i o  da V a le n c ia  AVAiiCK" on su numero dai ib  de a b r i l  de ib..y, 
pagine b : "EL MüVIi ll-.NTÜ NACIONAL i.ü ES UNA SUULbVACION MIl  1 ¡ AH. aL J ui. 
CITO KJ LE K!i LICITO SUBLEVARSE CONTRA Vi í  ARTlúO NI OCi.YErt U..A COUoi J-  
CIOII FOR-iU!-: 110 LE GUSTE,PERO TI.;.H : -.L DELER D : Lr.V/ii: i /iilSii* EU ARMAS l nü/i 
D .ri.HDKR A LA PATRIA CUANDO roTA i-.M F&HMO DE MUEETE" •

Aun movl-nlontoa n n c io n id f>r. ton g r a n d io s o s  como e i  inlcJí«*o en lüod  
por  D -o lS  y V e ln rd e ,fu e ro n  tomados en su s  o r íg e n e s  leuon*'© no podlnn 
se r  em o c u d o s  «n su verdadera p e r s p e c t iv a )  por s im ples  c c io s  de in su 
b or d in a c ió n  m i l i t a r  y m otin es  popfclnrea.

El co nto n id o  id e o ló g ic o ,r e fo r m a d o r  y e s t a t a l  que n i  gn o í  movimiento  
de J u l i o  de 1936, ero ignorado en nb.-ioiuto por ln  mayoría de 103 que en
to n ces  y aun mucho dospuós roa id  lame:» Gí l ^ e n e i n  .

En t n i e s  c i r c e s  tn n c i  aa y con proceden too t m e s , e r n  untnrr.i e n ju ic ia r  
aquel ac to  do lá e r z a  en in  forma suris inda en d ic h o  a r t í c u l o .

La a lu s ió n  de é s t e  n in  nerón! id  nd do ó q u o i lo s  d ía s  oro bruve, do so s
la yo  y s i n  o t r a s  p a lob rn s s in o  la o  mencionndas en e l  p i l e , -o  do cargos  
lquo eran do i o s  mós suovos pue.or.ns en c i r c u l a c i ó n  en .«meer; , pues mi ob
je t o  no ero e s c r i b i r  un a r t i c u lo  p o l í t i c o ,  a lno h i s t ó r i c o .

El r o lo r ld o  p árra fo  comparaba ln  guerra  de ltiotí con J.Dbb y d e c ía  ( r o -
t*'*- 1



produciendo sus p m n bras  p r e c i s a s  para determ inar a n a  n t id o j :"  
cas  defendíamos l o  independencia ,com o nhoro do Pendemos ln t ib o r  
y en i 6s dos casos  lo  lo y  c o n tra  la  usurpación  y o l  a tr o p e l lo " .

íiO palabra m l l l t o r n d a  no es i n j u r i o s a  . s ó l o  pu.*de s l g n i l i c o :  
d e l  podor m i l i t a r ,como a le a  idnda s i g n i f i c o  abuso de in outerid-  
ca.idu.LB ev id en te  que en todo pronunciam iento , que só io  ten,vi 

to rócter ,hn y  un abuso d o l  poder m i l i t a r .
¿ongnse en c u e n to  que un a r t i c u l o  es  co so  voxf3id er » ,re í  j.ff *o c 

t o ,y  s ó l o  cunnuo se  corrobora  con o t r o s  análogos en lo m o  de camp.,. 1  
^prenso,puede ln d ic n r  una In te n c ió n  s i s t e m á t i c a .

L ejos de t u l  p e r s i s t e n c ia ,y o ,r iu c p u ó s  de uquoi o r t lc iu o  de co a  
no v o l v í  a e s c r i b i r  ningún p t r o ,y  mi p luomu no es ta d o  o^losn d u r t .  
da l a  g u ar ro .k so  por dos r a j o n e s : primera porquo o l  unibi uto do pu 
v lo l o n c la  quo l o  prensa  r e f io j u b n  naxxábáse d e j o s  do la s  norm as,t  

«■siempre, de mi e s p í r i t u ;  y segundn, porque ex c o r r o r  d e l tiempo (a. 
de l a  incom unicación  con l o  zonn n n c io n n l  y aun con io s  intimidad*  
mismo zona rep ub lican o  por obra de 10 c en su ro  ( i b n  prestutnildo en 
espartóla y en l o  co n t ien d a  c i v i l , p r o b l o m a o , f o c o t a s  y matices deco l  
dores poro c u a lq u ie r  ánimo lm p n r c la l . r o r  id é n t ic o  t a x i s  «le lniormc 
c ia o s  sobre l o  verdadero g ó n e a is  do xn conmoción nucí ansí y p o s l c l  
e l l e  do l o s  bandos b e l ig e r a n t e s ,m e  neguó en dos o ca s io n es  a e s c r lb  
n l s t o r i a  de l a  g u erra ,  que on mi c e i i d r d  do p u b l i c i s t a  *e  íu ó  proiwMA. 
pues no h u b iera  podido hacer  l a  obra s e r e n o , in fo r m a t iv a  y docinent.Q.  
h i s t o r i a d o r , s i n o  un aimple trnb a jo  dé pi opaganda,incom patible  conmino,  

fcn e s t e  enrgo te r c e r o  que o s to y  respondiondo se alude a mi t e r w é jr /  
p'ó u le r d la ta  ,y  debo e x p l i c o r  e su  im putación do iz q u ic r d lo n o .

* l v l  siempre fu ero  de todu p o l í t i c o  m i i l t m t e , J n n ó n  p e r te n e c í  o 
'do alguno n i  desentpeftó ningún e n r g o ,e iu v o  ex do uet i -d rá t ico  ,  pues 
i o s  ca rgo s  puramente a d m in is t r a t iv o s  ion  rohul por s is t im n .

an mis cuarentn  o ío s  in r g o s  de p u b l i c i s t a  y más do t r e in ta  de pl*fc*a, 
e e r ,o s t u v e  consagrado de modo e x c l u s i v o  o la  onsofinnzo,n ios trnbnV* 0 ; 
torn r ion  y u l a s  in v o o t lg a c I o n e s  h i s t ó r l c a s . x r o d u c t o  de «icus no t i v  1 é<>,V 7 
fueron  v a r i o s  c i e n t o s  de n r t lc u io u  d i d á c t i c o s  en p e r ió d ic o s  y novio  .(-a 
esp o l ió les  y e x t r a n j e r o s , a lgunos tr a d u cc io n es  y vn in tn  nhi^ia n i l i  l u n / ,1  
de in s  *jue s i e t e  í'uoron d eo lo r sd n s  de m órlto  por l o s  u*-aioa Acndeni  
l a  n i s t o r l a  o de l o  Longua y por e l  C onsejo  de In s tr u c c ió n  p ú b lic a »  
a mi lo b or  fuf> mi in c o r p o r o c io n  a la  primera de oans Corporaciones  
académico c o r r e sp o n d ie n te  y n i  ''Centro i n t e r n a c io n a l  de ¿s ín tes is  , ;j 
ce" de r o r l s  . .

Mi id e o l o g í a  lu ó  siempro L lb n rn i ln d cp en c len tu  por uiclma-de tolrnj *-) 
e n e a s i i l n d o s  p a r t id la  t o s ,  cotí r e s p e to  a b so lu to  y s in c e r o  u Lodro xas  
y c o n v iv e n c ia  c o r d ia l  con cfiioneo p ro fesaro n  xns mfis 0|>uer.tas o xiis óv*a>> 
pude se r  t e ó r i c o  s lm p a tiza h to  do una Kepúnxlca do orden y d i s c i p l i n o  ¡ _ 
c la x ,n o  de una tto^ública  dom ngóglca,de rudict il lam os c u c l - tu r io s  y a u t o 
nomías r e g io n a l e s  c o n t r a r i o s  n in  unidad n n c io n n l .  o d ió  siempre i n s V i P -  
l e n c i a s ,  fimo xo j u s t i c i a  y xn le g a l id a d ,  y acotó  o todo autoridad con^fct . 
t u i d s .  i

'Tines Inc l in a c io n e s  in s p ir a r o n  constnn1.cmi.nto mis re Ion,ceno st*b*f 
tps me con ocen . ..ti mi r c tu n e ió n  di* c a t e d r á t i c o  y Juez r saJ i leudar de f a 
nones y o p o s ie lo n e o ,  jan ós  a ten d í  s i n o  ni v n io r  o b j e t i v o  de xoa ej* rcu.»<*j 
p ra c t ica d o s  .Ln Hayo de 1 9 3 1 ,cunnuo, r o c ió n  in stau radn  xn Ke|iúbxlca,cs  
xa r .u .15 . en su m-iyor p r « l i e m o n t o , d i  n o to s  bajns  a i  i r ó l d e n t e  y tji C*.-  
tn r io  de osa  entidncí y ddjudlquó xn único m a tr ic u la  de «onor n um 
dote ,o *  padre S egorra ,  a quien \n in  c o n o c o r le  p u rticu xarw  nte ) ayutl » «L) 
puos en mis e s t u d io s  d e l  d o c to ra d o .  .

¿n e i  C la u s tr o  do vaxcncln  f u l  siempre o í  mfis d e c id id o  campeón <ie / «  
d i s c i p l i n a  e s c o l a r , l o  mismo o l  xn turbtaban oimpJea olgcradíis ju v e n i / i^  
que s i n  oncerruban un I in  p o l í t i c o  . Cuando formó pnrto de d onsejos ' «j-  
c l p l i n o r l o s , a f r o n t ó  m niquoroncios y d i s g u s t o s  pora patrocinar y votm , t  
mfeximo r ig o r  c o n tr a  o s t u d lo n to s  tu r b u le n to s  , cuoxq u lore  «ju*- iu«.se 3 
t l z .^ n  l y 3o,cunndo l o s  m o t in es  o s c o in r e s  ñnaitnron nuestra  oii lversid^L  
destrozando i o s  emblemas d e i  róg.imon monárquico'on tone os e x i s t e n t e ,y



oacu d iu n tes  c o m u n is ta s ,  apoyados por 108 do l a  F .U .E . , a t r o p e l la r o n  io  au
to r id a d  d e l  d ig n ís im o  Roctor 3 r .Z u m a ia c a r r e g u i , fu l  yo e l  C a ted rá t ico  qua 
con mns in d ig n a c ió n  rea cc ló n ó  co n tra  e l  a t r o p e l lo  in j u s t o . r r o p u s e  un e l  
u ia u s t r o  que no ao acep tara  l a  d im is ió n  d e l  Sr .Z um alacarregui y quo nos  
conpromotiés'-mos todos a ño aceptar e l  R ectorado,y  a la  vez r e s t a b l e c i é 
remos en todo su v ta o r  e l  ya o lv id ad o  Reglamento de D l s o i p ' i n a  e s c o l a r .  
u03 p r o fe s o r e s  de cfcrochoume f e l i c i t n r o n ; p e r o  e l  C la u s tro  no l l e g ó  a to 
mar ucuori!os,y  o l  a t r o p e l lo  fc^aedó Impune.

nñoa después (y a e s t a b le c id a  la  R ep u b lica ,p ero  no l o  d i s c i p l i n a  un iver  
s i ta r la V e n  l a  Asamblea de C a te d r á t ic o s  c e ie b r a d a  en Madrid o ajo  l a  p r e s i 
d e n c ia  a e l  M in is tr o  Don Fernando de l o s  R ío s ,  e i  r r o fe s o r  de e s t a  u n iv er 
s id a d  S r .  P u ig d o l le r a  preparó unu moción , no p resen tad a  a l  f i n  , p i d i e n 
do e f i c a c e s  r e s o r t e s  para v ig o r i z a r  l a  d i s c i p l i n a  u n i v e r s i t a r i a .  El ónioo  
a sa m b le ís ta  que l e  o f r e c i ó  bu firm a y su apoyo f u l  yo .

Ni a l a  Monarquía n i  a l a  R epública  d eb í  Jamás lo  menor merced. En l o s  
c in c o  4 años prim eros de l a  Repúbllca,como on l o s  tiempos tem pestuosos d e l  
F ren te  Popular , n i  por e l  ü o b ie m o ,  n i  por Inn au to r ld cd o s  u n i v e r s i t a r i a s ,  
n i  por o tr a s  en t id a d es  o f i c i a l e s  f u l  donignndo nunca paro de legu e  io n es  , 
C o n sejo s ,C o n g reso s  c L e n t í f l c o s ,J u r a d o s  y T r ib u n a le s ,  o c o la b o ra c ió n  en -  
in s t i t u c i o n u s  do ^inflación  o f i d .  n£.,como ln  Casa de ln  C u ltu ra  y olgunas  
■ ovlat.ns de c ir c u p t a n c ia n .

Durante ln  gu erra ,n o  tuvo  l o  munor a c tu a c ión  «jue d i r e c t o  ni i n d i r e c t a 
mente- pudiera  s e r  n o c iv a  o mol c a ta  p.arn e l  Movimiento N ocional y ous han- 
b r e o .L e jo s  l e  e l l o , d e p l o r ó  l e s  peroecuclonon  y cnunntlan  nufrldnn por mis 
co m pn ñ n ros ,y ,d en tro  de mis medloa de rec. ión  e n c n s o s ,h ic o  cuanto bumonamen- 
t>j pude un fa v o r  do a q u e l lo s  quo, por conocorermns,podían comunicarme en 
d e t a l l o  su s i t u a c i ó n . A s i  l o s  p r o fe s o r e s  de l a  Facultad  do F i l o s o f í a  y Le
t r a s  don José  Casado y Don Pablo A lvrrcz  Rubinno,y ln  D ir e c to r a  de l a  Es
c u e la  Normal Doña lan illa  Rnnz.Al S r .A lv n re z  no d e jó  do v i c l t r r l o  n i  una 
S'-mann durante d i e z  meses de su p r i  s ió n ,p o n ien d o  n su s e r v i d o  tocias mis 
i n i c i a t i v a s  y p o s ib i l id a d e s .L a b o r é  por l a  e x c a r c e la c ió n  d o l  fu n c io n ar io  
de la  E s ta c ió n  d o l  NÓrts Don Fr"neineo Mongo,doteñido en üontn Ursula e l  
ano 1 9 3 ? .Atendí ni sa c e r d o te  Don Pedro Longóe.de la  B i b l i o t e c a  Nocional  
• d e  Madrid,cuendo fuó d e te n id o  en entn Oúrcel Modelo,comenzando g o s t i o -  
nos que su p ro n ta  l i b e r a c ió n  no h iz o  m on ostor ,y  en mi c a sa  se  f a c i l i t ó  
un sa lv o co n d u c to  que s a lv ó  l a  v ida «i o tro  s a c e r d o t e ,  don Antonio C astro ,  
Fórroeo do Novnhermoss (T oledo) ,  pora- guldo en l o s  primeros tiempos de la  
gu erra .D os condenados a muerte por l o s  T r ib u n a les  do ln  R ep ú b lica ,don RÓL- 
f n o l  Moreno T o r t n j a d e / y  don F ra n c isco  Roig C ordó,fueron  o b je to  do r e i t e 
radas gertloncT. mías paro lo g f r a r  su in d u l t o .A l  t e s t im o n io  do todos e l l o s  
mo rem ito .

He s u f r id o  en mi f a m i l i a  alguno tic l o s  cr lm -n es  demagógicos que ensan
gren taro n  n Espoíia d u r a n t e  e l  verano de 1 0 3 6 .En aquel 7 du agosto  fuÓ a s e 
sinado por l a s  turbas en lr fcórcr l  de Moñón mi hermano p o l í t i c o  Don Angel 
Ortega y r ' r o z  .C apitón  de A r t i l l e r í a  de la  Guarnición de Minar c e ,  ni/íftnrldq 
o í  Movimiento N a c io n a l .  El d io  16 d e l  mismo mes p e r e c ió  a manos do lo s  Jo-

1 venes l i b e r t a r l o s  de Corobanchul Bajo mi primo don F e d er ico  Oonznlez De- 
e i t o ,C o r o n e l  do Sanidad M i l i t a r .

C o m o  ciudadano y fu n c io n a r lo  p ú b l i c o , f u l  siempre un se r v id o r  resp etu oso  
. «-1 Estado en todns sus formas, s in  u t i l i z a r  mi cá ted ra  paro ningún f i n  a-  
A uno a o l l a .
o Acompaño a e s t a s  d n c Ir ru e lu n es  mías a lgunas o tr o s  di» personas a qus a lu 
do, l e í  ton o t r a s  que en v ié  o la  S o c ro tn r la d e  1» Uniyorsidnd con ln  respues  - 
tn e l  C u e s t io n a r io  s o l i c i t a d o  de l o s  p r o fe s o r e s  en lo s  primeros mesas s i 
g u ie n te s  o la  term in ación  de l a  gu erra  para su  debida tra m ita c ió n .

CUARÍO CARGO: SUSCRIBIÓ EN 1930 KL MANIFIESTO DK LOS INTELECTUALES 
ESFAÍÍOLES CON MOTIVO DE UN DISCURSO DK NEGRIN, EXPRIMI ON (AqUEL)DE FERVO 
ROSA ADHERION AL GOBIERNO ROJO Y DE EXALTACIÓN MARXISTA*"



RESPUESTAS-No conaorvo  e l  menor r e c u e r d o  do t n l  k ¿ n i f l u . s t o , m  
l o  haya podido f l r m e r ; y  nmbos c o s n a ,  guo pnr«-cn> s - r  contrndlch«»w « 
ae e x p l i c a n  b ie n .D u rn n te  ln  g u e r r a  fu ó  r a r a  ln  s-monn en qu<; no Lt-r 
a ig ún  m a n i f i e s t o  de  atfjjesión n i  Fr e n te  f o p u l a r ,  «n su  c o n ju n t o  
oua p a r t e s ; y  t a l e s  m a n i f i e s t o s  e r a n  som etidos  n l a  f i rm a  (le lo s  ?•«»«'» 
n a r i o a  p ú b l i c o s ,  y e s p e c i a lm e n te  de l o a  C o tc d r l t i c o  s.Mi normo fui© 
f i r m n r  lo a  quo t e n í a n  c a r á c t e r  e s p e c i a lm e n te  p a r t i d i s t a  o de 
no p e r t e n e c e r  yo a grupo  r j i  p n r t l d o  a lg u n o ;p e ro  s í  f i r m a r  on c-J 1 
c u a n to s  Im p l ic a b a ^  a d h es ió n  g l o b a l  a l  (Joblerno en to n c e s  c o n s t i t ú í . | „  
puea  c o n s id e r a b a  que,como f u n c i o n a r i o  d o l  Estado (y e l  E s ta d o  • / pt  
b l i c a n o  en tor tcea  en l a  to n a  do V a le n c i a )  no podía e l u d i r  l o . C r l  
i g u a l  s i g u i e r o n  tod os  l o a  C a t e d r á t i c o s  que prestid»™ a s i d u o  s- rv¡o¿f.y 
o s t a  U n iv e r s id a d ,  v a r i o a  de l o s  c u a l e s ,  no só lo  « rh sn  r o h n b l l l t s j ^  
a ln o  que ao h a l l a n  t r a s l a d a d o s  a M adrid  o dep'mfK.nnn c a r r o s  **n c 
de r e c i e n t e  c r e a c i ó n . E n t o  i n d i c a  qhe p a r a  l n  d»qeirnci6n de  trose»i. ,fv.
ñ e ro s  no ao h a  dado l n  menor im p o r t a n e i a  o lo a  a r n l f l o c t o s  m'-nel 
p ro d u c to  de l a a  c i r e u s t o n c i a s .  . .

E l  de 1938 a que a lud e  o l  c a r g o ,  no f u i  si-gurament' s i n o  uv.o.j 
t o a , y  e l  que ae |h i e i e a e  con  o c a s ió n  de un d is c u rso  d e l  i n - s  i«i*-n « 
g r í n  no d e b ió  de  s e r  p o r  l o  que é s t e  t u v i e r a  do ■nrxJ.nt.a, s i n o  
e n to n c e s  J e f e  d e l  O oblerno  e s t a b l e c i d o  on o s tn  Zona .

Yo no hubiera  firmado un documento do ex u ltac ión  mnrxl s t r  , p ;rj  
cu a n tos  me conocen ( amigos, compañeros y dluclpnJos)  "saben TiJ*-n j «  
más s im p a t ic é  con o l  marxismo (o p u es to  o mi Ideo log ía )  ,  y .'cv ,ilf 
durnmte l o  guorra ornn o b l ig a d o s  pora lo o  funcionarlos lns  i»li*« : //,,
| t  l o s  Oobiernoa d e l  F ronte  Popular , no lo  fueron m n e?  Ina c.l-iei- , ,3
u n i l n t o r a l e s  o l o a  grupos h e tero g én eo s  de aquel l-y-.-nte.

QUINTO CAHGO: CENSURO VUHaM-MT.'i A LOS R E L IC IO »  .¡l-E lOLAi-.Uh 1 
EN LAS ELECCIONES DK FEUREHO DE 1 93 6 , ASI COMO TflfttSJl.N AL KASC lo 
ITALIANO. ¡

RESPUESTA.-Hoy aq u i  d o s  c o r g o s  d i f  e r e n  te  a ,  que debo c o n t e s t a r  
a o p a ra d o .

El primero ae r e f i e r o  a una convera Ación p a r t icu la r  Bostunl'w* r-T- 
mí/sn p len a  c a l l e  con e l  mismo S r .  Juez depurador «*«* áuora l e  f*n-.. ,  
y que entoneeá no era a lno un compañero y amigo mío ( c i r c u s t e n c J c v  
p r o p i c i i  pera . l i b r e s  e fu s io n e s  d e l  pense lientoJ.Feó hoco b a s te n t# .  •  

ceños, en d ía  de roe len to  lucha  e l e c t o r a l  (croo  que «4. mismo dv ln s  
f e l o n e s  ) . 8 c r e f o r í n  no a l a s  do in r i6 (com o,cln  duda por c o n fu s ió n  

t\ e l  tiempo tr a n s c u r r id o ,  afirma e l  S r* Ju o z)o ln o  c las  do n ov l  mor.
1 9 3 3 ,ganadas por ln a  d erec h a s .H a c ía  yo observa r  la  desusada cuvr.\jrn>. 
b in  do monjas a l o s  c o l e g i o s  e l e c t o r a l e s ,  nxp osando mi op in ión  csi't-* .. 
r i a  a e l l o ,b a s a d a  en que l o s  r e l i g i o s a s ,  3obi*i? ni ; ja d o s  di 1 i»r c i 
m iento  de l o  p o l í t i c a  por* su r e c o g im ie n to  c. lr iu s tr r l . s e  h n l i™  lio .« .l .; \  
por v o t e s  do o b e d ie n c ia  a aun a u p o r io re a jy  nu-iqwc fc»*lc::« v o to s  no1 jrn.i 
taxat ivam en te  aobre a q u e l la s  m a t a r lo s , imponen «■ la s  r e l i g i o s a s  ur 
d ld n  do su  pnrnonnlldnd d i f í c i l m e n t e  com patib le  ron '.I e s p í r i t u  
mente in d i v id u a l  y l i b r o  d- 1 n ufrngio .N o bo trataba. puos |d o  nina....» /'• _ 
a lc i ó n  id e o ló g ic o ; p u e s  i g u a l  c r i t e r i o  h u b iera  ::ti*t*.nt:«iO sobre  quíc.v  
en s i t u a c i ó n  onálogn profonsnen d o c t r i n a  c o n tr a r ia .

v No hubo en m is  p a l a b r a s  c e n s u r a  i l g u n n ,  n i  u u m  n i  b l * n d n ,  p a r  ! 
m o n j a s , n i  p o d ía  h a b e r l a  p o ra  «p ilones, n i  i r  o v o t i f #so J,1-nlt*-b**n • .
bV-mente n c u m p l i r  un m a n d a to .F o ro  n unca  pude po sp acu .r  ,no c u n u t . j  
m íos r o f e r e n t e s  a usos  e l e c t o r a l e s  d e  nace  s ie te -  m«e3 ,«ix(ircj.-idos cv\

• ó n o r la  umlatosa y c a l l e j o r a ,  p u d iesen  c o n s t i t u i r  tn cargo o f i c i o !  cr*'^i 
' mí h o y ,y  en s i t u a c ió n  tnn trnnscondontox qomo i r  pr*-: < n

a e g a i d o  pun to  de cae  c a r g o : o l  r e f e r e n t e  a l  la s c luuo i t a l i a n o  
Lns n p r c c i a c i o n e 3 que yo hñyn pod ido  h a c e r  aonr: éx ,  s iem p re  q; 

to n o  mosurado que me os p r o p i o ,  s e  r a l ' i e r o n  oogurm unto  n mi virj*- C , \  
j l l l a  y$on muy n n t o r i o r e s  a n i e s t r a  g u e r r a  y ,  p o r  t in to ,  n xa  l n L r v í . ' r f n

l t 0¿ i l n J u í 8 ií>iv S5b ^8i ifi%fe'i«1uc,í 8W § r BStP-aH3y?Aft puain,, sincera- en t.



libremente# s in  menoscabo para ninguno dd xos r e s p o t o c ^ ^ u  u r .  
estaDa obligado a guardar,y no cemprendo qué re la c ió n  üoner con e l ex 
pediente a qüe eatOj sometido.

uon la s  maniles tac iones que anteceden creo naber dado l a  necesa
r ia  respuesta a io s  cargos contenidos en e l P liego que r.ic- luó  presen 
cedo,

va lencia  2b de ju n io  de j.y<tO#
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FRANCISCO IiEIG CEIiDA, Médico,habitante en la  c a l le  del Grabador Estove 

B°.£6|de esta  Ciudad,perteneciente a la  Hermandad de Excautivca

declaro y Juro por mi honor:

Que,cuando, en 1938,fu i  oondenado a muerte,por los  rojos,don José Delei- 

Piñuela,Catedrático unlversitarlo,ayudó ocn d il ig e n c ia ,in te ré s  y ac ierto ,  

Quienes gestionaban mi in d u lto ;e l Que muy probablemente se hubiese logrado, 

no hacerlo innecesario la  anulaolón de la  sentencia por e l '.Tribunal Supe- 

ovr,de Barcelona.

7 en correspondencia a lo s  a lien tos  y consuelos Que entonces rec ib í

Í
la  lntervenolOn del señor D ele ito ,flrm p, gu stoso ,esta  declaración,en Va- 

ola a £4 de Junio de 1940.

E R T I  F I  C O: Que la  firma que antecede es autentica y de M ilitante de
nuestra Organización.

EL JEFE DE ARCHIVO.
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D e le ito  y T’ iñ u d e  h izo todo f ' f w  oo-i’ :*»«ió••*• o! ?u« ’ '• 1 1 v '
do fíXT)0 *,Í « ^ d o s ‘? Q T-n;' f o l o n t  j.1»:- J  1 '~u '-{j v v .~  f.:- - a l a  r.
, 1 -  co-ooor d lrn c ts r io -tn  .. . .u o T io o rih o  /  i .;1J • ..
*,i<5 m osto que la  so-te -o ..- . ur

To .¡no Seolnro oaru q >•■ 00  . . . o  .■• • 
d«l Oiíl a  r. do 1U-ÍO ir  TOdC. .

CEETIÍICO: Que 1* firma que antecede es autentica.

EL JEF2 DE ARCHIVO

tu -* */ /
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Prar.cisco ’Tor:?  ̂ Cubi 11 a?, ’ xperóedor p r lr c i-
>

pal de la  r,stación  del '’orte^cor célu la  personal co

rr ien te , y domiciliado en Valencia Calle de A l  c o y  r/n  

principal.

Declaro por mi honor cm-* íw ¿ detenido por 

los Bojos, y encarcelado er Carta ::r.‘ »la a primero? 

del año T°37.
i

Durant* mi p r is ió n ,e l  Catedrático de la "ni-  
versidad de Valencia, I). José D eleito  y Piñuela., j.os- 

tro e l  mayor Ínteres por m: excarcolaciór^m ovilizar’o 

con ta l  objeto a sus amistades, y contribuyendo en Jo  

posible a que mi prisión  se abreviara.

Creo un d^ber de j u s t i c ia  irarifestarlo  a s í  para 

los e fec tos  que sean oportunos.

Valencia 27 de Junio de Tr«40.
e : v,

I
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PAtíxjO ALvArth£ fiüBIANU ,  riiUEiáSOK AuAH-lAR Dr. i,a fAwuLTüjj Da r i -  

r^ S U riA  i  uaTKAü Dr. xA UNIVERSIDAD DE VALmNC IA Y A a^ R E *  DEL SrJ 

VxwIO MiíUlTaR Dr. Dx^ílNSa DDi» f  ATaILIUNIU ¿UlTlSTIoU W /íjIONaij.

Dr-CLünu:^ue conozco a l  u a te d r á t ic o  d© l a  u n iv ers id a d  de v a le n c ia  Don uosl  
j j e l e i t o  y r i ñ u é la ,  con e l  que me unen r e la c io n e s  c o r d ia le s  
de a n ísta d ,m o tiv a d a s  por e l  necho de nauer s id o  d is a ip u lo  
suyo en primer lu g a r ,  y yer  lu ego  r r o fe s o r  a u x i l ia r  de la s  
a s ig n a tu ra s  te n id a s  a su  ca rg o .

Aja con ex ión  e s tr e c n a  que por d ich o  motivo he raantedido 
con e l  u a te d r á t ic o  c i t a d o ,  o r ig in a d  a exclusiVojnente en r a 
zones de orden docente ,m e perm iten asegu rar , como t e s t i g o  
de mayor excepteión ,que* no he observado nunca en su actua
c ió n  de uatedra,propaganda su b v e r s iv a  alguna que fu e s e  ate 
t a t o r i a  a i  dogma c a t ó l i c o  o a i o s  p r in c ip io s  p a t r i ó t i c o s  
b á s ic o s  de n u e str o  Muevo isstado.

Al so b r ev en ir  e i  vjxorioso A lzam iento  n a c io n a l  me c o n s 
t a  también que e l  a r . D e i e i t o  puso en juego su e sc a sa  i n -  
I‘lu e n c ia ,p a r a  e v i t a r  qpe sus  compañeros de u>acuitad,de  
id e a s  p o i i t i c f c s  o p u estas  a l a s  en to n ces  imperantes en i a  
zona m ^ r x is ta , fu e s e n  a tr o p e l la d o s  por aquei régim en.x por 
l o  que a mi personalm ente r e s p e c ta ,  a l  ser -d esp u es  de d e s 
t i t u i d o  de mi cargo de rrogesor-enc**rc«auüu por e l  o . I . id .  
en cuy^s p r i s io n e s  nube d« perm^Ji^cer durante más de un 
a ñ o ,n a s ta  1 a to ta u  l i b e r a c ió n  d e i  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,c o n s  
tanfcemente r e c i b i  l a  v i s i t a  d e l  c i t a d o  C a te d r á t ic o ,  l a  ónl 
ca  por c i e r t o  que durante tan la r g o  esp ac io  de tiempo r e c l  
b i  d e i  p erso n a l de n u e s tr a  u n iv e r s id a d ,  j. me c o n s ta  tambier 
^ue merced a su e x c lu s iv a  i n i c i a t i v a ,  se  h ic ie r o n  algunas  
g e s t io n e s  encaminadas a mejorar mi s i  tu ec ió n , todas e l l a s  
con r e s u lta d o  negativo ..uebo  también nacer p r e se n te  mi r«jcc 
n ocim ien to  a l  a r .D e i e i t o ,p o r  l a  p r o te c c ió n  d isp en sad a  a mi 
anciana m adre,durante todo e i  tiempo en que ¿o permanecí 
en p r i s io n e s  m i l i t a r e s , e n  unión de mi nermu.no.

1 para que c o n s te  aonde convenga y en te s t im o n io  de ver 
dad ,f irm o e l  p r e sa n te  documento en V alencia  a v e i n t e  y s i*  
t e  do aunio de m il  n o v e c ie n to s  c u a r e n ta .

& J U

I
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JOSE CASADO GARCIA,Catedrático jubilado y Decano hono#rario de 
l a  Facultad de F i lo s o f ía .y  Letras de l a  Universidad de Valen
c ia ,  domiciliado en ,esta  c a p i t a l ,c a l l e  d el Conde de Almodovar,
1 , declaro, como c a tó l ic o  y hombre de honor^decir la  verdad en 
la s  m anifestaciones s igu ien tes:  i

Durante muchos años he sido amigo y compañero d e l Catedrá
t ic o  Don José D ele ito  y Piñuela,formando con é l  Tribunales de 
exámenes y a u x il ia r ía s  y ponencias^de Facultad*Nunca,ni en con 
versaciones privadas n i  en actos p u b llcos ,o i a l Señor D ele ito  
exponer ideas a n t ic a tó l ic a s ,  ant i  española^, extremistas n i sub
versivas de ninguna ín d o le ,n i  de lo s  examenes efectuados ante 
mí por sus alunnos se pudo tr a s lu c ir  jamás que la s  h ic ie r a  en 
su cátedra»

Como Juez ca lif ica d o r , procedió siempre con rect itu d  y obje 
t iv id a d ,s ln  d is t in g u ir  a lo s  examinandos por razones de ideolo  
g ía  n i p reju ic io  alguno ajeno a l  valor de sus e je r c ic io s ,  y te  
niendo para lo s  sacerdotes toda c la se  de consideraciones»

Durante l a  guerra condenó siempre la s  v io len c ias  y lo s  a- 
trop e llo s ,in teresán d ose  por lo s  compañeros perseguidos.Siendo  
yo uno de e l lo s ,r e a l i z ó  con e l  mayor empeño cuantas gestiones  
estuvieron a su alcance en favor mío y para evitar mi arbitra  
r ia  Jubilación.R ealizada ésta,coadyuvó con las  autoridades uni 
v e r s ita r ia s  para que se me compensara e l  perjuicio causado, o- 
torgándome privadamente la  d irección  de la  B ib lio teca  de F i lo 
s o f ía  y Letras, cosa que en e fec to  se consiguió.

Me complazco en consiganar cuanto antecede,por ser de ju s 
t i c i a .

Valencia a 26 de Junio de 194o. /
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Comparece ante este Juzgado D. Pablo Alvarez 
Rubiano, Auxiliar temporal de la Paoultad de PÍI0 9 0- 
fia y Letras de esta Universidad, y decretarlo parti
cular del Lireotor General de Bellar Artes.'

Preguntado manifiesta que,conoce a D.José Deleito 
Piflúela Oatedrátloo de la Paoultad de Filosofía y Le
tras de esta Universidad a quien tiene por persona de 
ideología ̂ ixcnlardlsta habiéndolo asi puesto de maní- 
fiesto en alguna de sus publloaolones históricas.

Que euando fué alumno del 8r.Deleito se ocupó so
lo en sus tsplicaoiones de Oátedra de Cultura Griega, 
de Histeria de Oriente,de Histotia Musulmana, y de Bi
bliografía de la Histotia de Rspafía y que afirma que en 
tales explicaciones no apreoió nada en contra del pres
tigio de Rspaña ní de la Religión Oatolioa.

Previa leotura de la presente declaraoión se afir
ma ,ratifloa en la misma y firma de lo oual doy t é

Valencia 5 de agosto 1940.
f* U ~
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AUDITORIA DE GUERRA 

• ' i-DuV
QTO DE OCUPACIÓN _

SE Ó aÓ N  • INFORMACIÓN

0 .1 4 5 6 7 - .-
( Q m c  U n f v n d i )

~ . i  . '  f :  ■ “ *'

í

Como encargado ¿leí Servicio-de 
Informacióny Estadística de esta 
Auditoría, y para debido conoci
miento de S. S ., '

CERTIFICO: Que en el día 19de 
Agosto d e ^ Q  yenlaofi- 

\ clna de mi cargo, en relación con 
“• ' 1 D Jobo deleito Piñuelaí Vale nal u)
 ̂* . obran los siguientes datos :

FICHERO DE PROCEDIMIENTOS 
- >--Tr>^EN TRÁMITE Y SENTENCIADOS

PICHERO DE ANTECEDENTES
-V /

Al dorso .

, í{
- . « <. • 
: : ‘i

¡ i
- f

Lo que expido en falencia 
en la fecha arriba expresada.

• JTTF.Z MILITAR depurador dol por30nol '¿nivjrjizuric



fisy ona fictya que dieo:"Josó ^oleito Pihuela.-Valencia 
^-Catedrático de la Pacultad uq biloco Ti a y letras. 3o 
solidarizó oon entQBlasmo a la prótesis dol vandálico 
bombardeo ue Almería por la oscucdra hitleriana."
Otra dlooí'^osé Violto Piñuola.-Taloncía.-Catedrático 
d e  I r  ^.acdltad do Xotrcs do la Universidad «Slemrurc  d o -

;n 1en'da. en._ila¿&lUfl.Oaa,JLaa.Utj?pj.anos
riro c.dy avanzojpc auyejjZlc :tí!ÍÍ̂ 3.§^J acar

tf ^lanívP^-flR.Sn las primo ras semanas dospuo3 Gol 1G 
.do vTaiio do 1936 escribió artículos on la correspondo» 
ola fio Valónela,apoyando mucho tú ¿rento Popular y cue
le compromo tert grartíomento .3n clase ha hecho mucho Ga
ño a bus ©luimosj
Otra^dioo :"¿03e ^oleito Plñuola.-Valo ncla .-Declarareo 
:do morlto s u b obrases catedrático- do la Pac altad do 
X’ilosofio y Letras do lo Universidad do ^aloaci a."Pef. 
Xagls torio ¿S núm. 6635 ,pog.197.3.1" .
X>tra dice: "d .¿>oleito Piñuela.-/nlor.c ia.-¿ Irma un mani
fiesto aniondoue a los int éloeíuaJoo Jo ~adrid en su 
tás forvorosp adhosió^i al Gobierno leyítico de li. -*y- 
£Úblioa,quo ha sabido defonlor las libertados Pronto z 
1© subrovaoién acaudillada por anos genéralos faceio- 
* 0 * .  " :? ;■* ‘ tr • A /;

todas fías, por ti eularééados que ou petición ir.ó: 
Cd^no apárooprl atitécodente6 en e.,tc fichcro,poro por 
« i  'estiaa^qad iarbión co ed en  tenor rol* clon con cor. o. 
interesado hé do hacerle- constar que ¿.demás aparecen 
loa fiigaiantes; 9nñ*'fiduD que dico:Mi/dcit c ?i$ucla.- 
V ále noia.-Viaitaja£ Presidente ce la hopúblic a.Cr.to- 
draticáy Valencia-*•
Otra dice:wdosó ^oloit o.-Valencia.-Profesor do i.istó- 
ria de la Cultura en los *uraillos ünivorsit arios or
ganizados por . 1 a Univorsidad io Valónela según ordon 
do la Universidad do Valencia do 16 do hoviombre do 
1.936." :i *'' ■ ”

v í*  . *



JUZGADO INSTRUCTOR P 
? m  LA DEPURACION 
fl&L PROFESORADO UNI-
tersitario.

COPIA DE UN PARRAFO DEL TR1UO DE DON JOSE DELEITO PINUK 
TITULADO " EL PRIMER GOLPE DE ESTADO CONTRA EL REGIMEN JÍ C 
TITUCIONAL DE ESPAÑA1* (Anales de la  U niversidad de Valen 
o la .*  1 , 2°ópoca«* 1937 ) (página 117)

" Cuando Femando VII deportaba o ahorcaba en mm montón 
a l ib e r a le s  o a sim ples sospechosos de s e r lo ;  ouando 
terrorism o a b so lu tista »  entronizado en España, era ta  
v io le n to  X a r b itr a r lo  que espantaba a l mismo Lula XVI 
oon se r  date» por la  sangre f e l  trono» e l  heredero d 
autócrata  Luis XIV*; ouando se  borraba de un plumazo

i

COPIA DE UN PARRAFO DEL TR1U0 DE DON JOSE DELEITO PIÑUELA 
TITULADO " EL PRIMER GOLPE DE ESTADO CONTRA EL REGIMEN JÍ CONS
TITUCIONAL DE ESPAÑA" (Anales de la  U niversidad de Valen- 
o la .*  I» 2 #ó p o c a -  1937 ) (página 117)

" Cuando Femando VII deportaba o ahorcaba en mm montón 
a l ib e r a le s  o a sim ples sospechosos de s e r lo ;  ouando e l  
terrorism o a b so lu tista »  entronizado en España» era tan 
v io le n to  X a r b itr a r lo  que espantaba a l mismo Luis XVIII 
oón se r  ó a te , por la  sangre X ©1 trono» e l  heredero d e l 
autócrata Luis XIV*; ouando se  borraba de un plumazo la  
obra de cu ltu ra  d e l S ig lo  XVIII, x  •© aroabuoeaba la  l lu s -  
traolÓ n- como escr ib e  e l  Anónimo» oon fra se  g r á f ic o - ,  pa
ra poner e l  gobierno en manos de m ilita re s  rudos» x f r a i le s  
fa n á tico s»  esb irros c r u e le s ,  co v a ch u e lista s  rapaces x v iv i 
dores r u fia n esco s; ouando t a l  orden de oosas podía tr iu n 
f a r ,  no oausa m aravilla  que Europa nos tu v iera  en la  m is
ma opinión que a una comarca africana"» i

EL JUEZ INSTRUCTfR

. |
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JUZOADO INSTRUCTOR 
PARI LA DEPURACION 
DEL PROFESORADO uní- 
VFRSITARIO.—

* \  * '

» : ’ 
i  - ■  /

t — / i . ,

c

s
p r a c t i c a d a #  t a n  d i l i g e n c i é »  n e c e s a r i a » ,  y r e c o g i d o s  

l o s  d a t o »  a c u s a t o r i o s , a s í  » omo l o »  e l » n e * t o s  d e  d s s a a r -  
o r e l a t i v o s  a l a  a c t u a c i ó n  d» D.  JOSE DETRITO PIÑUELA 

- a t a d r l t l o o  d e  1» F a c u l t a d  da  F i l o s o f í a  y  L a t r * »  d o  a s 
t a  Ua I r e r s l d a d , t o d o  l o  a a a l  f i g u r a  en  a s t a  e x p e d i e n t a ,  
I g s o a d o  p o r  Or de n  d o  l a  S u p e r i o r i d a d  do  f o a h a  7 do  d í 
a l o - a b r a  d a  1 9 3 9  j a t a t o a  y  e x a m i n a d o s  l o s  r e f a r l d o a  d o 
c u m e n t o s  , y  a s t u d l a d a  c o a  e l  m a y o r  l a t e r í a  l a  c o n t e s t a 
c i ó n  a l  P l i e g o  da  c a r g o »  f o r m u l a d o  p o r  a a t a  J u a g a d o  s i  
S r .  D e l e i t o ,  y  v

REHULT/Bf>0 q u e  e l  S j e f lo f  r a f a r l d o .  a s  u a  l s q u l a r d l a t a  
l a  t r x a a  l g e a  t a  y  a c a t a r l o ,  a p a r t a d a  d o  l a  I g l n s l a  C a t ó -  
l l a a .

RESULTANDO q » *  c o l a b o r ó  e a  p r r l ó d l e o a  a a t l a a t l o a a l a a  
y  p u b l i e ó  d u r a a t e  l a  g u e r r a  u a  a r t í c u l o  oa  l a  p r e a s a  
r o j a  v a l e n e l a a a  e n s a l z a n d o  l a  I n c a u t a c i ó n  d a  u a  h l s t ó -  
r l a o  e d i f l d o  da  a a t a  a l u d a d  p o r  a l  P a r t i d o  c o m u n i s t a , y  
a a  a l  a n a l  a a  l a a a  f r a s e a  é o a o  d a t a s : "  A h o r a  d e f e n d e m o s  
l a  l i b e r t a d . . . .  y  l a  l a y  a o a t r a  l a  ú s n r p a o l ó a  y  a l  a t r o  
p a l l o " . *  " " P r i m e r a  M i l i t a r a d a ,  p r o a u r a o r a  d a  l a  q ^ a  
a h o r a  e s t l  h a e l e a d o  v e r t e r  a  r í o s  l a  a a a g r e  e s p a ñ o l a "  .

a  
r a e

resultando que »*» ltttlQAci de cátedra, de giro
T, d l a o l T f l a _ t a e .  e n r a i z a d a s  a a  o l  p o s l t l v l a i  

a a l o r a l l s t a  d e  f i n o »  d e l  a l g l o  XIX y  s a t u r a d l a  d < 
a x p í r l t a . _ d e  U s t l t ú #  j jM  á * * i
1  f d r r L l - A í t f « ^ a , y r o z ü u « u t e a  da  . u  
c r i t e r i o  h e t e r e a o x o , r e p u d i a b a n  a a  bl-:

o
m t u r a d a j  d e l

^ ‘‘ ^ i f n i n r r  i p p r  f l i l i r
f ó b l a  c l r r l a a l  y  

b l o q u e  e l c a u d a l  h i s 
t ó r i c o  b í b l i c o ,  p o r  s u  c a r á c t e r  r e l l g l o s ó  y  r e v e l a b a »  
g u s t o  e a p e a l a l  su  z a h e r i r  t o d o  l o  g r a n d e ,  m a g n í f i c o  y 
o r i g i n a l  d a  l a  H i s t o r i a  d a  E s p a ñ a .

1

RESULTANDO q u a  s u s c r i b i ó  ea  p l e n a  g u e r r a  e l  M a n i f i e s 
t o  1 l a n a d o  " d e  l o s  I n t e l e s t u a l e s  e s p a ñ o l e a " ,  en d o n d e  
s e  d l a e "  Q u e r e m o s  r e i t e r a r  p ó b l l o a  y  s o l e n n e n e u t e  n u e s 
t r a  a d h e s i ó n  a l  G o b i e r n o  d e  l a  R é p ó b l l e a  e s p a ñ o l a ,  y 
n u e s t r o  d e e l d l d o  p r o p ó l l t o  da  a y u d a r l o  a d e f e n d e r ,  h a s 
t a  l a  v l e t o r l a  t o t a l ,  l a  I n d e p e n d e n c i a  y  1»  l i b e r t a d  
d e  E s p a ñ a " .

CON5DFRINDO q u e  e n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  a p o r t a d a  p o r  e l  
S r .  D e l e i t o ,  n o  s é  d e s v i r t ú a  é l  c o n t e n i d o  d o l o s  R e s u l 
t a n d o s  a n t e r i o r e s ,  t o d a  v e z  q u e ,  a u n q u e  d i g a  q u e " e o n  r o 
t u n d a m e n t e  i n e x a c t a s  d e l  p r i n c i p i ó  a l  f i n  y  n a d i e  p o d r á  
d e m o s t r a r *  ( f o l i o  8 3 )  c u a n t o s  o a t g o ; .  e e  l e  h a c e n  s o b r e  
s u s  e x p l l o a o I o n e s  d e  c ó t e d r á ,  y  a u n q u e  a ñ a d a  ( f o l i o  2 3 ,  
d o r s o  ) "  é l  A l g u n o  de  m i s  ó j r é n t é s  D o r  a t n n c l ó n  o s o a s r t ,  
f a l i a t  d e  p r e p a r a c i ó n  h i s t ó r i c a  o r e l i g i o s a ,  o m a l  é n e t  
t e n d i d o  d é l o ,  h a  c o n f u n d i d o  e n  m i s  e x p l i c a d o n e s  l o  d o g -  
« á t  1 6 o c o n  l ó  p u r a m e n t e  t e m i a r a l  ,  r e v e s t i d o  d e  a l g ú n  
a p á f a t o  r e l i g i o s o ,  n ó  s é r á  é u l p »  m í a ,  s i n o  do s u  I g n o -  
r a r i d l a  ó  s u  o f u s c a c i ó n * !  l ^ é  f i r m a n t e s  d e  tos  f o l i o s  lfi* 
1 7 ,  20  y  2 1 ,  p e r s o n e n  t o d a s  d e  p r e s t i g i o ,  a l g u n o s  d e
l o a  o u a le s a c a b e n  de  g a n a r  e ó t e d r a s  d e  I n s t l t i t o s ,



m i e n t e n  c a t e g ó r i c a m e n t e  l a s  p a l a b r a s  q g e  en  gu d e f e n s a  y  d i s c u l p a  e s -  
o r l b l ó  e l  « A c e r t a d o .  P o r  ot-^a t o a r t e ,  s u s  e á o r t t o s  r o v e l a n  y  s ón  p r u e b a  
e l o o u e n t e  d e  c u a n t o  a e  a c a b a  d e  m a n i f e s t a r ;  c i t e m o s  d e  p a s a d a ,  como e j e m 
p l o  e l  o o n t e n l d o  d e l  f o l i o  1 7 ,  r e l a c i o n a d o  oon vina p u b l i c a c i ó n  t i t u l a d a  
*R1 s e n t i m i e n t o  d e  t r i s t e z a  e n  l a  l i t e r a t u r a  c o n t e r a p ó r á n e a " ,  7  e l  o o n 
t e n l d o  d e l  f o l i o  3$V en o u y o s  t r a b a j o s  s e  l e e * n  f r a s e s  como ó s t a t * *  C s -  
t o l l o t s m o ,  s i s t e m a  a n t i c u a d o  y  r e a c c i o n a r l o " . ' . . n O b r a  d e  C u l t u r a  d e l  
s i g l o  X V n i  y  s e  a r c a b u o é a b a  l a  i l u a t r a o l ó n . . « p a r a  p o n e r  e l  g o b i e r n o  e n  
m a n o s  d e  m i l i  t i r e s  r u d o s ,  f r a i l e s  f a n í t l e o s . • . o u a n d o  t a l  o r d e n  d e  c o s a s  
p o d í a  t r i u n f a r ,  n o  C a u s a  m a r a v i l l a  q u o  E u r o p a  n o s  t u v i e r a  en l a  mi sma  
o p i n i ó n  q u »  a  u n a  oomarem a f r l o a n a " .

CONSIDERANDO o u e  f a v o r e c i ó  á a l g u n a s  p e r s o n a s  d e  d e r e c h a s  y  ep e 
l l e g ó  a  s e r  t a n  a f l e a *  e u  p r o t e o c l ó n  q u e  l o g r ó  e v i t a r  s e r l o s  p r r c a n c e s  
a  a l g u n o s  p e r s e g u i d o s *

CONSIDERANDO q u e  l o s  d e c l a r a n t e s  do  l o s  f o l i o s  7 ,  8 ,  31 y  3 2 ,  p e r 
s o n a s  q u e  d e b e n  a l  S r .  D e l e i t o  Una  d e c i d i d a  p r o t e o c i ó n  d l s p o n d n d a  en 
Ó p óc a  r o j a ,  h a c o n  m m l f e e t a c I o n e s  e n f a v o r  d e l  e n c a r t a d o ,  e s  d e  r i g o r  
a d v e r t i r  q u e  h n o  d é  e l l o s  a f i r m a  ( f o l i o  3 3 )  q u o " e l  3 r .  D e l e i t o  e s  d a  i d e o 
l o g í a  I z q u i e r d i s t a ,  h a b l ó r i d o l o  a s í  p u e a t o  d e  m a n i f i e s t o  e n  a l g u n a  d e  s u s  
p i b l l o a c l o n o s  h i s t ó r i c a s " ;  y  e n  c u a n t o  a l  f i r m a n t e  do  l o s  f o l i o s  8  y  3 2 .  
a t e n d i e n d o  * e n n d i o i o n e . i  t o a t o l ó g i c n n  d e  mu. e n e r o  t e  n u v W t i v r , q r  p ó a l -  -
m d /  » s t r d n  e n . e l ,  h a c e n  muy d u d o s a s  s u s  d e c l a r a c i o n e s .

CONSIDERANDO q u e  l a  I d e o l o g í a  y  f o r m a c i ó n  r ú l t u r a l  d e l  3 r .  D»»l ' -Uo 
p o n  o o n t r a r l a s  a  l o s  I d e a l e s  d e l  0» M. N.

CONSIDERANDO q u e  s u  p r e s a n d o  e n  l a  o ó t o d r n  o cn s<  o r v e r t e  d> flov n v t d o i -  
t o s  e n  e l  m o d e l a d o  o u l t u r a l  d e  l a s  nuevo?» j u v e n t u d e s  u:»l v r r n i

CONSIDERANDO q u e  l o a  b e n e f i c i o *  y  p ' o t o o o l o n - ’ n d i s p e n s a d * »  n a l r r t o  
númerfo d e  p e r s o n a s  d e r e c h i s t a s , ( c o s a  qu** e l  S r .  D e l e i t o  pu»V> h a c e r  p o r  
e u  S i g n i f i c a c i ó n  I z q u i e r d i s t a , )  n o  d e b e  s e r  o b s t á c u l o  p a r a  que s e  s a n o l o -  
n é  a u n  e v i d e n t e  o o o p e r a d o r  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  n o s  e n o l v l ó  l a  b a r 
b a r l e  r o j a .

T e n i e n d o  en c u e n t a  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  O r d e n  d e  ■  1 8  m a r z o  1 9 3 9 ,  O r d e n  
d é  19  d i c i e m b r e  ( B . O .  d e l  8 5 )  d e l  m is mo  af lo , '  y  l a s  d e m í s  d i s p o s i c i o n e s  
c o n  e l  l a s  c o n c o r d a n t e s ,  e s t e  J u z g a d o  p r o p o n e  A V . I .  que  a l  C a t e d r á t l o o  d e  
l a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f í a  y  L e t r a s  de  e s t a  U n i v e r s i d a d  DON J 0 3 F  DEIEITO P I 
ÑUFLA s e  l a  i m p o n g a  l a  s e n o i ó n  de  JUBILACION F0RZ03A.  K s t o  n o  o b s t a h t e ,  V . I .  
ó o n  s u  mós á o e r t e d o  o r l t e r l ó  y  J u l o l o  más c l a r o ,  d e t e r m i n a r á  l o  q u e  c o n s i d e r e  
p r o o e d e n t e . -  D i o s  s a l v e  a  E s p a f i a  y  g u a r d e  a  V . I ,  m uc h o s  a f í o s .

V a l e n o l a ,  3o  a g o s t o  d e  1 9 4 0 .
EL J ' F Z  INSTRUCTOR,

I I Ü O /  S R /  DIRECTOR OKU ERAL JJ5 KNSBNAN7.A SUPERIOR T  MFXf A.
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< B1 Juéz depurador del profesorado de lá Universidad 
de Valepoia, remite expediente con la propuesta acorda- 

- dada en el mismo -referente al Catedrático D. José De
leito Piñuela* que es la de sanción de jubilaoión for
zosa* • 1

N O T A

ee deduce de las diligén*RESUliTAHpO^d por lo que

Juez
>lica*

- • •  • »  V  • *  • : , I  J  • ryT
RESULTANDO que colaboro en periódicos antlnaolonkí - 

les y  publicó durante la” guerra un ertloulo én la plTax- 
ea roja valenciana ensalzando la incautación de turbié* 
tórioo edificio de aquella ciudad pór el<partido cddm*; 
nieta» y. V v*. A-

RESULTANDO \qtie sus lecciones de o^tedra erahdeglio

C0N8IDBHÁND0-que l a  doetltnontaoiún aportada por eTzt^
Sr. Deleito no desvirtúa el Contenido de loe resultan»



* X> *'

.* .*

dos anteriores y que el citado Catedrático no debe in
tervenir en la vida oficial del Estado ejerciendo un 
cargo docente.

CONSIDERANDO que según se desprende de lo preceptua
do en el número 7 ® párrafo 2 ® de la Orden de 13 de 
marzo del año último, no se precisa que este expedien
te pase a conocimiento de la Comisión Superior Dicta- 
minadora, puesto^ que las diligencias llevadas a ca
bo lo han sido por ̂ Juez y no por Comisión Depuradora, 
según declara el número 9fi de dicha Orden, que por 
otra parte no existen para Universidad, como lo prueba el número 5® de la repetida Orden.

CONSIDERANDO, para los siguientes efectos, que la 
resolución propuesta por el Sr. Juez instructor, no 
obstante no ser dictamen de la Comisión Depuradora, 
debe ser conocida e informada por la Dirección gene
ral de Enseñanzas Superior y Media, dando asi cumpli
miento a* lo dispuesto en el párrafo 2 * del número lia 
de la Orden de 18 de marzo de 1939,
DE JEFE
Expediente de depu 
ración del Catedrá
tico de Filosofía 
y Le tra s de la Uni
versidad de Ya léñ
ela, D. José Delei
té tiñuela. 7 •

El Juez instructor 
-propone la sanción 
de jubilación'forzo
sa.

El Negociado que suscribe tiene 
el honor de exponer a Y.I. que el 
indicado Jue* pfopdA~JLa sanción 
de jubilaoión forzosa al Catedrá
tico de la Facultad'de Filosofía 
y letras de la Universidad dé Va
lencia, D. José Deleito Piñuela.
V.I. resolverá.
* Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, j ~ 4 e  sg^ti^mbre de 1940.

* 1
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Al Director general de Enseñanzas Superior y Media
* ' m  5 * V -

Madrid, 4 de Diciembre de 1940.
MI N I S T E R I O

D E

E D U C A C I O N  NA C IO N A L

SttwtfiDHIZaK SI DAD^S
N ú m . -

limo . S r , : V  .

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden minis
terial de 22 de Noviembre último.

Este Ministerio ha resuelto declarar jubilado con 
los .haberes que por* clasificación le correspondan al 
Catedrátioo de la Universidad de Valencia D. José 
Deleito Pihuela.

Lo digo etc.
Dios etc.

A C U E R D O

-  / / / -
Ordenador  
R e c t o r  V a l e n c i a  
I n t e r e s a d o
D i r e c t o r  g e n e r a l  de l a  Deuda 
B .O .  d e l  E s t a d o .
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y ó t i b i ñ í  d s i  m k d ó * l á á éTr\Wf‘r . v-., ’ V  i, . , ■ ■ • ’* ' »
'¿«‘HfM •?> ! • '  •;*/íWív;v- la Orden de este Ministerio,

I S s i i j i l a S É ^ M P l
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[H IST E R IA  D£ INSTRUCCION PÜGLICfl T BELLAS ARTES
n J A d ü d .

< T. - /  T  i!y r

UNIVERSIDADES

Expediente personal del CATEDRATICO

natural de ^/X .'díA

nadó el

ingresó por Oposición, turno________ ____

■ J e  N o í ________  _^_en la asignatura

el día

en la. Universidad de _

X / /

cesó  por
( *  f /2 ¿ a £ $ 1 1 +

A  * J  » * i A

    __ por
J

pasa a la Universidad de_ por
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*» =*>,' V.)»-.’ . á<f? •fc ‘i y . á|  1 ^  | . r ^ : *- &  ■ •
’ i José i)¿4.eito P i ñ u e l a ,Catelrmtmco ae la Kacuixea ae filosofía y Letras

  i ... - i « _ . t  _ m .-i. m  i u r . n  t  o  d  U K  r o Q n a P t n n c o i n o n  , a  o v n n n ¿ > ** ae la üniversiaaa qe; vareacia * a *•*.'respectuosmmerue expone 
% :;V íf ^  por Qruen u« 4 ue .-aiaimbre ultimo , inserta en el Boletín Oficial de 
í 1|>] ctel ai sao, le fué impuesta la jubilación iorzos;-, previo expeüünte oportu-
;f Contra ‘tal resolución, y no obstante acatarla disciplinadamente,se per- 
$  mité aaucir el que suscribe las siquientes consiüeracioi.es: .
■■$ 4  Cree qut con su pliego ue aescargos y los documentos y avades que le

3 5 ‘fcdoa ae asidua y terrorosa labor docente-y cultural,mam íes tacos no 
solamente en la iaoor ae catear-, bino en investigaciones en arcnivos ae Es-, 
paña y-ue varxos países extranJexos,en üúliares de artículos liistcrxcos y 
Interinos,en la puDlicación de vanas oDras(donsagraaas oono ae ellas

■ r.

como ae mérito por les nealee Academias de la Historia y ue la lengua)y tu. 
conlerenci»®'y  c u x b í I i o s  ante Corporaciones aoctas r(acreuxvaco todo por ia 
lioja da méritos y s e r v i c i o s , q u e , á m e n t e  detalladaj^lrc «n ese Minis
terio y en esta Unimersidad), justifican una inquebrantable vocación por-la 
enseñanza,la ciencia y la cultura españolas, j  

v: r I creyendo el exponente hallarse en plena aptitud intelectual y física
para proseguir su laboT; y 310 habiendo desarrollado jamás actividades poli- 

1 ;t ticas sociales o de'{cualquier otro orden que pueden parecer peligrosas] pa
ra este régimen ni para otro alguno,estima hallarse en condiciones de ftoder 
reanudar su función profesion&C activa, y solicita respetuosamente’de V.E. 

- que se digne reintegrarle a ells..
Gracia .que espera alcanzar .'de la bondad de V.E.; cuya vida Dios guarde 

muchos año*. ■£.;' t • \ \4 v~'
Valencia a siete de mayo de mil novecientos cuarenta y uno*

• -1/»' •* *«■ •>’ ’ '• -v - f  * , ’
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Sii CACADO 3ARCIA,CATiiDJwTlCO JUB1IA1X) Y

i

m LA FACULTAD ES FILOSOFÍA Y ITERAS I)- VATT'TIA.

.? J;
'  *r

DECiAROlkajo mi responsabilidad lo siguiente:Cononco 
nace muchos años a l  Catedrático D^.José Deleito P iñ u e la9 
con quien he compartido las  ta reas  u n iv e r s i t a r i a s ,  formando 
par te  con. é l  ¿e l  mismo Tribunal C a l in c a d o r  de exámenes.ice 
consta que e l  S r .D e le i to ’na vivido siempre al 
ta p o l í t i c a  ac tiva ,no  na reclinado ninguna propaga

margen
I I .<* ti

t o— 
per-•  9 f  v- /  ^ A ¿

nic iosa  ni h o s t i l  a l  régimen actual,habiendo, por e l  contra
rio^ prestado cuanta ayuda pudo a var ias  personas perseguidas 
por e l  an te r io r . l ía  demostrado su vocación docente y c i e n t í f i 
ca laborando mas de t r e in t a  años con asiduidad y celo en lu 3  
ta reas  de Cátedra,y procurando el mejoramiento do la organi
zación de esta  Facultad,cuya B iblio teca enri>tuecic#oodioses 
-lotes de obras de su pertenencia ;y dedicando sus r e s ta n te s  
ac tiv idades  a t raba jos  de investigación  y divulgación histo*- 
r ica  y l i t e r a r i a ; d e  lo que dan testimonio sus numerosos publi-  
caciones.y  conferencias en d i s t in to s  centros cu l tura les .Y  ña- 
liándose e l  Sr .Dele ito  eh plena activ idad meníal.v nc pudién
dose consideran® ,su actuación como peligrosa para 
entiendo que se r ía  muy aprovechable aun su la cor en la ense
ñanza ac t iv a .  * ‘ ,

Y para que conste y pueda j u s t i f i c a r  donde le  convenga 
es te  testimonio,expido es ta  declaración jurada en ’/a] ene i a 
a s e is  do mayo de m il . noveeiei. los cuarenta y uno.

tei}

803



miento y demás efec 
Dios guarde a V* 
Madrid, 27 de ma

MI NI S T E RI O

EDUCACION NACIONAL

u n i v e r s i d a d e s

■i .

• Sr* Director ^eneral de Enseñanzas Superior y Media

80H

limo* Sr*:

Vista lo instancia do D# Jos<5 
I^loito Pitiuola cue cario nancidn 
f \x 3 jubilado por do 4 <3e
^leionbre do 1040. en roliaitiri 
do ^uo se le i*3Ínto£r3 al servi
cio activo furdandoso en divor- 
803 motivos#

7i?to asinisno el expediento 
3*£UÍ-© SCtT-? Sn d e p u r a c ió n #

¡‘-ote &lnlsi3£*lo í». Resuelto 
.quí son 6ste ^vlssOo para lo 
©nal actuará óe Juez espacial el 
Cctedrdtloo b# ^entreras 
y ^dper de Aycln ni que co le re
mitirá oí expediente cono locado#

ko digo a V,I. pars cu conocí-, 
efectos*
a V*I. muchos años‘!

1 .  :

r
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 ̂ ' °« Al Directoría no ral de Knsóñaíí-
" . * EDUCACION NACIONAL 2a Supejió’r y Media
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: ^Madrid, 27 de mayo de 1941 . .
. v i : ; . -M ^ ......ú i i ^ m

; . ' • M0«..............     • . -v -NT'O/rV:
-:>*•* Vista la instancia de D # Jóse 

Deleito Piñuela que como sanción 
e *\' - jubilado por Orden de 4 dé .*

diciembre -de 1940, en solicitud ,
de que se le reintegre al servi^
cip activo fundándose en d£vex^>
sos md> t ivos • . C| ,x. >

sí

k w & m m

i  *.?

'tii
Pili

■ i  t  ¿ • *■    -  —»  ^   ̂ -  -  - r  f  * ▼ • ■ • • ■ —-j—, -

’’. . •■• V ;*?•“ •■' ■•*•' ' - ..'■
xS‘‘ S i*/, " • ' ■v'- •'» v •»...* • - r
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Pectén MI.y?MIDAPI3
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D E 3 '

*  » :•  '  ■ '  * •• • • ,  *  -A vV'v-á
,  ; ^

Expediente de^revieidn del Catedrático de le Feóul’ 
ted de Filosofía y Letras D. JOSE DELEITO PIÑUELA* jWfJi 
fuá eanolona do por .Orden de 22 de Noviembre ditimo* 
oon le de , Jubileoidn f o r z o s a  é *, , v'

' ^  :iN O T A

j  ■ fia

‘síteSíí-M- de;,dloho .texto* -en: elídUel^Aütique^edrlt 
¿fcopW .4*IÁ'**t>i*nteUé;i>léPpb#i?4ÍiC«t»É-;¡

<*¡»»-v».do M no.epsreoe ningún -oonoe ptexque^pueds^stlMijieiS
; itfcí iúÜó'psi-bél 'Olorlosó lío*ÍÜlrittdvftaé*qj»iii3

*<‘d* lié VCrftedrs del B ri^DelA6 vfcé 'tt*it»#éy<:éié(il 
1 reoldn de los que fueron sus slufanos, como inflúlde

le Ideología liberal que el refeflao CetedrBtid^jífd|
; , s 6pero sin que puede demostrarse uns ootusoldn^otíí^l
j , .  m  .
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V

i

rie o especielmente pertiuiste aprovechando le autori
dad de su csrgo»; y que »h&y que apreciar en favor del 
Sr. Deleito su laboriosidad por toaos reconocida, y su 
actuación humanitaria en favor ce. varias personas ae .de
rechas que fueron duramente perseguidas durante el pe
riodo rojo»* . ' *

CONSIDERANDO que el Juez instruotor formule la pro
puesta en el sentido de que, no habiendo sido reconoci
da por el Ministerio de Hacienáj^ la sanción de Jubile* 
cíón forzosa, debe sancionarse al Sr. Deleito con el 
traslado a Qtrs Universidad de inferior categoria,

%-*é‘•JV

-

DE JEFE
Expediente de rewi-s 

7 «ión del Catedrático 
- de le Universidad ce 
Valencio D. J os é De
leito Piñuela.'

Se propone sea tra.8 
lededo 8 otra Univer-~ 
sided de inferior c a 
tegoría* por el Juez Instructor*

1 1 Negociado que suscribe oonsi- 
dera que le-resolución propuesta, 
no obstante no ser dictamen de la 
Comisiód Depuradora, debe ser cono
cida e informaos por le Dirección 
general de .enseñanzas Superior y 
Meaie 'dando así cumplimiento lo 
dispuesto en el párrafo 2 ® del n® r 

•11 de la Orden de 18 ae Marzo de 
1939, e ilustrando a V.I. que se ¡ 
han cumplido todos los trámites que 
exige la Ley. '

Dios guarde a T.E. mucljos años.5 
Madrid; ll.de lanio de 1941.

’t" ’-i*-H*- ’ **"

/ y
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Sección. 

N ú m :-

1 1  limo, 
y Media.

UN IYEE3XD¿JjLu§

:u <4"/
.

ireotor ge no ral da Enseñanzas Suj

Madrid, 13 de junio de 1941.
Il*o. Sr*:

-’Sftí
Y ieto  e l  exped iente de reT ision^ lnetru ído  a Pon Jo 

Mi D e le ito  P iñ u e la , C atedrático  qui fuá de la  ?aou|~  
tad  de Y ilo a o iía  y L etras de la  U niversidad de T a len i?  
o la ,  y  lo  ^depuesto- en l a  Ley de lQ de febrera de 1939 
y  Orden da .16 da marea d e l  a lea »  año,

S eto  M in is te r io ,te  conformidad con la  prepuesta  d - - 
• .i e sa  D ireooián g en era l, ha d iapuesto  que quede anulad  

l a  Orden de 4 de d i o i  en tre últim o por la  que se  dea 
rá  Jubilado a l  r e fe r id o  C atedrático; que perciba e l  
50 £  de ana h ateras a p a r t ir  de l a  reapertura d él a; 
podiente de depuraoián, que tUTO lugar e l  27 de moya v¥i 
pxúxlBo pasador y que se  l e  sanoiene con tr a s la d e  a  o te  
U niversidad de in f e r io r  c a teg o r ía  e in h a b i l i t a d  én ,paV 
ra  oargoe d ir e o tiv o s  y  de o o n fia n ta , ; ^

■-►vr' --Cr 7 7

I ;>J

Lo digo e t e . • ?U’ * v - - . . - v
Kio» « te .

i  O II £  0 - 0 - ,

¡traslados*
v- B eotor V alen cia . 

In tere sa d o . __
Jefe Oficina Depuraol 
B.O. del Estado.
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EDUCACION NACIONAL
limo. Sr*:

x

SUBSECRETARIA Con el fin de que sea insertada 
en el Boletín Oficial del'Egtado,

Núm.
S*cc¡ón  i adjunto tengo el honor de remitir a :

V.I* copla de la Orden de este Mi**:, 
nisterio, fecha 13 del actual, por
la que ee declera revisado el expe
diente de depuración del Catedráti
co que fuá de la Universidad de Va
lencia, Don Josd Deleito Biftuela.
Dioa guarde a V*I*S muchos af*os.

" , Madrid, 17 de Junio de 1941.,o  i

• W .  ' . i  - /  ¿

EL SUBSECRETARIO, '

. .  ■ r<*— •
- * ■. >. ■.a t*. • . f

,  x -  - . • J p  ->• j y z

• - •  . /  V -  - *-v .*■ ..
A f o  ’í ' V

- V " '  :

r « ’ -' *•■> . -T; -*■ r̂',';s(í»̂ AVS-v
' " ’ P.-j•. ■ ' --7 - ' • • • •:'  • -. ¿ - r r s :  . * . . -*,V- «*<«&£••**?/  • * • ■ ••.■ ' ^ r r v * , -  ' - ■ £->

' ^ r• Sub secretario  d e l In te r io r  ea  e l  M in ister io
de la  Gobernación* • * ^  «'■ -~ -

Bi,

s  •

810



S e c c i ó n  ' ____

N e g o c ia d o ____________

Núm . J J í J í J L .

Tengo ©1 tohVtí'Hé ..IfijMiZcipar a V.I. 
que como oonsecuende. do la orden del 
Exmo. Sr. Kinistro de ©se Departamento, 
fechada el 13 de los oorrlontes,©n ©1
día de a y e r  se  reintegro al Profesorado 
el eatedrtttloo D.JQS¿ DEIEITO PlKUSLA, 
que *de acuerdo con los tímlnos de d i -  

cha ordon queda en este Centro en espo
ra de que por esa Birección General se 
designe l a  Universidad a la que haya de 
s e r  tr a s la d a d o *

• ‘ # N
D io s  guarde a V* I* m uchos años*- 
V fclen c ia j 2 5  de ju n io  d e  1 .9 4 1 .

El^ítector,

r .  '

y  y - '

::A ~ • - • • ••

#O. • •*- ■ ¿i ♦ ‘ % ' *
lino. Sr. Director Goneiíil de Enseñanzas Superior y Kedia.
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EDUCACION NACIONAL

limo. Sr.:

.

Como aupliaolon a la reeolu- 
—  ción adoptada en 13 de junio líl-*

timo^en el expediente cobre depu
ración de Pon José deleito Pifias-.

Ty_̂ _. ■ j a i la, catedrático de la Universidad OniT.rsidad.s ¿e Valenoio.
i i c t e  Ministerio ha resuelto 

; modificar la primera parte de la
s a n c i ó n  qus le fue impuesta” por 
í á  e o t n s l e  c i d a  ec  la r e g l a  g) ce 
la Orden cíe 19 do diciembre do 
1939, esto es, qambío ae servicios 
por otros snalegos, quodanuo,por - 
tanto,relevaos de la función do
cente y adscrito al servicio que_. 
por el üectorado de la Univeroi-"V 

-Valtnoia se determine* > ir£

digo .a ‘V I *  para fltTcoho- 
y-efectos. '

Píos guarde a V.I. muchos 
- J f* Ua.drl^3D de ¿ g o p t i r v i 1941  •

• ?(S-¿ ^ s = = = = = = - ~  ----
■- i V / , „ r,  . L '. » •  >* 1 * 1  í  . •» < .« .-~v- 'rv-v- ♦.*
: -v r ' v "  • ^ -• v  ■

i

~rr,:.̂ =S= tledia.

812 .

i  . ;  - ■ , r \ .  t  a  • -  V .  V  • .. 7  • s  . . . f  -
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W
m i n i s t e r i o  Sr • ^ i r e c t o r  g e n e r a l  ae ^ n s e -

°* - ñ e n z e s  S u p e r io r  ji Medie .
EDUCACION NACIONAL

Madrid, ae Sept iem bre  de 1941

Sección . y . 

Nór  l i m o .  S r , : - V

R e s u e l t o  por  d i s p o s i c i ó n  de 3 0  ae Agosto ú l t i m o  
que D. Jos ó D e l e i t o  P iñ u e la  e s t ó  a d s c r i t o  a la  Uni
v e r s i d a d  de V a l e n c i a ,

E s t e  M i n i s t e r i o  na r e s u e l t o ,  p r e v i s  censura  e i n t e r  • 
v e n c ió n  ae la  Secc i 6  n de C o n t a b i l i d a d ,  que d ich o  s e ñ o r  
ocupe e l  lu g a r  q u e le  corresponde  en e l  e s c a l a f ó n  de es, 
t e d r ó t i c o s  de d i c h o s  C e n tr o s ,  o sea  en la  S e c c i ó n  t e r 
c e r a ,  con e l  s u e l d o  a n u a l  de 1 7 .5 0 0  p e s e t a s  que s e  l e  
a c r e d i t a r a n  a p a r t i r  de e s t e  f e c h a .  i

- ‘ . ■ *■ . ? •  • • •  .

Lo digo e t c .

Dios etc.

íral.
TRASLADOS: 
Ordenador#-. 
Rector.. . •
Interventor.
.C o n ta b i l id a d .

- A d  O
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M I N I S T E R I O
DE

EDUCACION NACIONAL

S.cc«sn . . . M Í . V 2 R SI DÁrES 
Núm..

~ X l c x > . Cr«: ¿«suelto por dlepcyioidn
ae S cc \fcete tfltlso Jos?
to Vlíjele esté edrerito o lt? naiveroldcó 
c¿e Ve leñóla» ~ •‘•ate üioi-terio, lk? resuel
to, pre*ix* censura e intei *enoió¿ wc lo 
¿cocida lc vento billete* qtc dicho s.-cr 
oou4c el ".'■if'tx que le co^rcepondc ca el 
e s c o l t a d a  cíe v e t e ú x c ' t i c o c  ¿c ú lc L ¿ > ¿  C e n 
tros, o eec en le Lecoidn teroer** con el 
tuciúo fcuol iX 17«*uu pesetas» que se le 
•areúltord o portlr í« esta raotte». :;*{
■ ■ - ' :  ’ 'X- -. •• • *- ■;% - ' • •:'  • -* •* ^Lo digo a V* I, para su conocimiento y*:

M A  #1 A  n  ~ ~  -

■ , -̂1% •¿,■ 4/ .. * y > • .-

e •

j #  y

81H
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V
t I ln b « 3 r . :UNltyERSjDAO LITERARIA

VALENCIA í,0r '̂rden íéOlia 13 dC jUlliO U l-

tir.o je ¡:.í ü;.‘m o  por el ;;:::cuo#or.¡ linio- 
tro úo j;:r /:c_::;rtancnto: que vi oto el

S e c c i ó n   ........

N e g o c i a d o   _______________

Nüm.  - ^V *>•;»' * eciieiioe de revisión instruido a i),
 4 - , \

/  y  ,r • v 6 ^ 0  D e l e i t o  i  i ¡ l u c i a , Catedrático que 
" ‘? : , ,Á\b' uü nv.ootrt; fu  c u i t a d  de f i l o s o f í a

■ , y L e tra o ,q u o d a r u  anualada  l a  Orden de

(i i / '

de . i  ele..* re  del culo 1* £40,io r  la  que 

jo le  declaro jubilado;quo percibiera 

g! ÜO .• le  ouo laboreo a p a r t i r  de la 

jp  reapertura  del oxppaiente de depura- 

jfrl —  - oión,que tuvo lugat-e l-37  de mayo del¿ ¿ 

a/io a c tu a l ,y  .que se le  sancionaba con 

o l  traslado a otra Universidad de in

f e r io r  categoría é inhab i l i tac ión  para 
caraos d irec tivos  y do oonfianza.

• .

Intory^ctó üs,tu ’̂ lv o rc id a d  la  Or

den ; in is te r iM l anteriormente oitada 

en el • q en tillo r de que,anulada lo de

bilapión ;del 3r.Dolc-ito volvía a ou
f*» '! *» ‘ p ,  * r l  r ,  • ♦ . *• , ^ ^ . f  J .  .• ,*.____ * • ^ t i  o •¿mitro on-T

;‘v-



SperS ,  QXCi j ? 0  C’G j  U -  ¿ Ü wj¡?¿'i Lí !<.*(! G G C tr G Víli —
* •

vorsiüad,acreditándosele por ir habilita- 
0

C  -»- C J i i  C i .  G ‘G  ■ V « -i—JL. U u u X u U  Í - .  « L / «  • J V .O  j . ' v L i í i i

p t  ujl s¿ ru uct >.<c». • síii Q j.*-a-íwLívj„ i/c uv «j'>—- ** - * ~*

cion,desde ei a7 ¿e nayo haetá ci 1~ de 
juhio^siguiente, d £ a  'interior ¿1 e:i que fa
llado ’ eibrpe di'éite de re vi z i o rí Ve e - 1 e-con- 
s’ld oráSn ~ r efH: e s t c en’Va ¿?r~o7’y:desde el 
dio. € ¿.guíente el suelde ecnpieto conicrue 
el aportado de ia Orden de la Vicopre
sidencia del Gobierno de fecha d do Junio 
do 1959

Con posterioridad y ¿pr Orden de fecha 
•50 de asosto últiíio se resolvió codificar 
la briuere parte, de la sanción cue fue im
puesta al Sr. deleito — "traslado a otro 
Universidad'— por la de canoro de servicios 
por otros análogos,quedando,por tanto,rele

va do' de la función docente y adscrito al 
servicio que por el Rectorado de esta Uni

versidad se determinara.

Ultimanen! c r por iru n
S ;  ------- -------- -

de ó ¿ a l  a c t u a l .



Ki
4___

Á

.V SC ¿.Ô r^CUn-».! ü O '^uo c 1 uT^J>aLCÍ í̂iO * o c xjjG__e^__lU-ijar
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k vi • UUU t

4

P? -
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* - k-’  l i  — t » Q  X» v i  ^  v á ' Ú m u X U O  v* w  a i  ‘X. O  V  i .  J .  t_i t i .  3

iunió ú ltirao  ii¿»stu e l  4 de seotierfore en curso ;6 U 4
C  * •  •  B -

■ ' I ' ' ~ “ ' -  — -  *7» ' ¿  •'«■* w  —  G _

v i n e  r 7 . 7 . :r. e curra!tr., de s i  e l  t í  orno ene nedia, 

e n t re  Cie.-.e iocuro  l a  lo l iq u id a r s e  a l  í n t e r  o 30-,

¿o con lo s  o n tíu o aes  que l e  corresponden de un a¿ 

sueldo do eu tred a  en e l  p rofesorado e que p e r t e -   ̂

nece , ü e te r r in u c ió n  que no se tono por e s t a  Uni

v e rs id a d  por s i  en e l  r.ouento cr. que fue d ic ta d a  

la  Orden ;p..: o n u la .a  la  de Ju s i la c ió n ,l ia b ía  a l -  

pún sue ld -  V... J . r.t en I r  c u te jo r ío  del E sca la fó n  

u que p e r ts r .ee i., e l  i r .  p r l c i t o .
l l  _ r r _ i o  troupe ,roe :/ ido en esta Universidad I

. . . »  A i  . . ______ _____ _ .. „•» .r *  ' -  •> .  J_c — - -  '* —  ~ ———------- v. wx »<✓ ^..v'.úiuw íi— ^r • ̂ joJLGl xO . _,

.cc.. f e c l .  3 1 - loo co rrien tes ,: .:e  p e rn i te  e l e v a r lo

81í



dicha i-rdón
do co:i le vidente» Ley del Tiuoro

lino. Jr, Director



i p  ■ y

í$ f 'S* O ->t«or» 0¿5 1. ¿«Xnp. Sr.:
r-" fcñ ¿>rhor;f >Vii r í£  i ~ a '

MiNisteiroj }.*» i ^ / J ’istq.'el^comunicado que en 20 de 
:ííd** ní *í a v . ' t  iemb,re .ú l t im o  eleva a este Kinis-, 

educación nacionai^* terio en consulta ese Rectorado, sobri 
/ aclaraciones de la situaciones esca- 
'iiij f l*íon*iXes. y económicas que ha venido i

 w ̂  ^teniendo el Catedrático de la Facultar
DIRECCION GENERAL dejfilosofla y Letrasdde esa Univer

sidad D. José Deleito Piñuela, con 
í motiyo.del:expediente de su depura
ción para determinar la final y defi-^' 
nitiva que le corresponde en la ac
tualidad.

Teniendo en cuenta que el Rectora
n d o  ha ido cuiipliendo lo dispuesto en * 
i las Ordenes ilativas que alternati
vamente han ido determinando la si
tuación del Sr. Deletio Piñuela por 
el motivo antes citado conforme ha 
venido manteniendo las situaciones 
fijadas y sueldos adjudicados hasta 
llegar el momento presente.

Teniendo en cuenta que por haberse 
expedido en 26 de Marzo de 1940 el 
título de ascenso al sueldo de 
17.500 pesetas no'procede la expedi
ción del nuevo título.
1 Bsta Dirección general ha resuelto 
aprobar las actuaciones que ese Rec- f 
torado ha venido cumpliendo emanadas 
de los resultados délos  fallos del 
expediente de depuración del Sr. De
leito Piñuela y que por tener expe
dido «por 0. ue 26 de Marzo de 1940, 
el título de ascenso a la tercera ca
tegoría y sueldo de 17.50CPesetas, 
sea diligenciado el mencionado título.

3T-Í

u. ¿>

DJS enssPamAs su
pes io a  y u  14  ; , v

■x ,l *

, UNIVERSIDADES

v

O ^ ‘"Oy

2 ? I-
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Il o  con  l a  unti^Uedad a d m in in t r a t  iv!
• y o f e o t o n  ec o n ó m ic o s  de 5 de S e p t ie m 

bre ú l t i m o ,  qucdudno an u lad o  y n in  
n in gú n  v a l o r  e l  t í t u l o  de d u p l i c i d a d  
e x p e d id o  a au f a v o r  en d i c h a ú l t i m a  
f ech a *

Lo que p a r t i c i p o  a V. I .  para  nu 
c o n o c i m i e n t o , e l  d e l  i n t e r i n a d o  y d e -  
nján e f e c t o n .

] ) ion ijurde a V.I* muchon a n o s .

Madrid,  10 de Octubre  de 194 1.

EL DIR1CCT0R «BHKRAlit

T A

• r*'i.j .. . , , ; .
¿\..íí I

t i .*
- i ; *»» {

id .

«*!) • *r*)t
í'l;' ;i.t •

f \ i • ni.); i

■ i
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• ¿;n*
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i
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UNIVERSIDAD LITERARIA
I DE
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f  VALENCI A ’
. . i  - —  v

. ;S«cclón ^
>'h f

rociado
• » •
N ú m .

-y. v
r  . - ,v “

-  v

#>>**»

n Para cumplí mentó de lo dispuesto en la

••Íí-T r .  •
' ■ > t

v - •

Orden de la Presidencia del Gobierno de feoha 28
y / *  '

de mayo de 1948 (B# 0. del i, del 24), y a  fin 
de que pueda darse prlnolpio por la Direooión ge-

~ i\ —  X X '
-y . i  v- ■ - . •.'* *i ■ 4 ! r

Documentos que se adjuntan;
- Cartifioeolén del aota de nacimiento legalizada, néral de la Deuda y Clases pasivas a la instruo-
- Titulo de Oatedratioo nu~ , > '
i aerarlo oon el sueldo ^ oion del expediente de olaslfloaolon, que oorres- 
h d §3,500 ptas. v ' í •'>- "

Id, Id, de 5,000 pt&s. • portda, tengo el honor de elevar a V. I* los ad-
S^OíWire^OOo!000 Juntos documentos» que al margen se relacionan,
Id/Id,'de 10,000 pesetas, pertenecientes a D. J03Í D3LSIT0 PlfTUfflJL, Cate-'
Id.f Id, de ía.ooo,  ̂ ;ia.000 j  15.400 pesetas, dratloo numerarlo de nuestra Facultad de Filoso-

fí* y x«t»« <lue ha de aar Jubilado forzosa mon-
Id» Id. da 8A» 000 . »taaj ^  26 da fabr<

d.  aMW*> v  - '• . jt f p t ,
Ojpl,t'd.lTÍ*vlí>:d. Cat«-, <&« Cía 1«« 70 años d. «dad. 
dratico oon A  moldo 5 •

4'r':’"-ta*A da fabraro do 1949, por ouapllr an dl-

• * ¿rfe * '«85,000 ptas.» ultimo eocpe- > 1 : Significo a V, I, que el retraso oonque
di do al Interesado, A u x  , — se remite esta documentación es debido a que el

• X í .

r *
- u 
iiv *

' , 
. ;*S>. i ■ «i 4- ■» t

;*v-1
t ; ' v í s  •; ,

*. - :  
•»

4-'

J i* . ■ ■ ' 1 1
. : I*  ■ V» >

\ i  1*  %■", - : • ■■ ■ '  V %

•; :b  r

m

Sr. Deleito no ha podido presentarla antes en
/

> »,¡ , .* . - 4

nuestra Secretarla general.
♦ • •; -U.. Y'lf- •' ’ K « **/Dios guarde a V. I. muchos años. 

Valencia, 21 de octubre de 1.948. 
■Y 70.  HECTOR,

*3S v  ■ z l
A

^  * « >¡

í

Un». Sr. Director Oeneral de Jftisenanza Dnlversttarla.
321

í '  . : : •
M A  »  a  i  d .
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M I N I S T E R I O  

/  D E

E D U C A C I Ó N  N A C I O N A L
limo. Sr . x

/
/

/
Uil i y® r sTdade s El Magfco. p  Excmo. Sr. Re 

de la Universidad de Valencia 
feoha 21 del actual, me dice 
que aigue:

El Magfoo* P Excmo. Sr. Rector 
de la Universidad de Valencia, con 
feoha 21 del actual, me dice lo

"Pera cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de fecha 22 de mayo de 
1942 (B.O. del Sitado del 24), y a fin de que pueda 
darse prinoipio por la Direoción general de la Deuda 
y Clases Pasivas a la instrucción del expediente de 
olasificación, que corresponde, tengo el honor de ele
« a .  m  V T m A  4 A .  /I AKl í m.  n f  #Sa n n n  a l  ata «arpan aa

sof la y Letras que ha de ser Jubilado forsosamente 
el 25 de febrero de 1949, por cumplir en dicho dia 
loa 70 afioa de edad#* Significo a V#I. que el retra
so eon que se remite esta documentación es debido a 
que el Sr# Deleito no ha podido presentarla antes en 
nuestra Secretarla general#”

lo que eon remesa de los documentos expresados
dorso tengo el honor de participar a V.I. a los 

efectos oportunos.
Dios guarde a V*I# muchos affos.
Madrid, 30 de octubre de 1948.

t u  r m u f c .

EL DIRECTOR GENERAL DE 
ENSEfiANEA UNIVERSITARIA

^ i m o # Sr. Director general a^De uda y Clases Pasivas.
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H A C I E N D A

DIRECCION GENERAL DE LA DEUDA 
Y CIASES PASIVAS
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JUBIL^CI 
2 . C a ° *

/ / R e c ib id o  en e s t a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  e l  e x p e 
d i e n t e  de c l a s i f i c a c i ó n  p a s i v a  de D.  JOSli DSxCITC 
PLilGLA, C a t e d r á t i c o  numerario  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a l e n c i a ,  por cum plir  l a  edad r e g l a m e n t a r i a  pa
r a  l a  j u b i l a c i ó n  e l  25 de f e b r e r o  de 1949,  a l o s  
e f e c t o s  que d isp on e  l a  Orden de l a  P r e s i d e n c i a  de 
22 de Ilayo de 1942 y  no con stan d o  en d icho  expe -  
d i e n t e  e l  p e r io d o  de t iempo que p e r c i b i ó  so la m en 
t e  e l  c i n c u e n t a  por c i e n t o  d e l  s u e ld o  «asignado a 
s u  c a r g o ,  como c o n s e c u e n c i a  de l a  Orden de e s e  Mi
n i s t e r i o  de 13 de Ju n io  de 1941,  r e s o l v i e n d o  e l  
e x p e d i e n t e  de r e v i s i ó n  i n s t r u i d o  a d icho  Sr y l a  
Orden de 30 de A g o s t o ' d e l  mismo año, a m p l i a t o r i a  
de l a  a n t e r i o r ,  e n c a r e z c o  de V. I .  se  d igne  o r d e 
nar que por e l  3 r .  H a b i l i t a d o  c o r r e s p o n d ie n t e  se  
e x p i d a  un c e r t i f i c a d o  en e l  que s e  e x p r e s e  d icho  
extrem o con todo d e t a l l e ,  a f i n  de i n c o r p o r a r l o  
a l  e x p e d i e n t e  de c l a s i f i c a c i ó n  p a s i v a  de d icho  S r .  
D e l e i t o .

Lo que me p erm ito  r o g a r  a V. I .  en v i r t u d  
de l a s  f a c u l t a d e s  que a e s t e  Centro  c o n f i e r e  e l   ̂
a r t*  11 d e l  Reglamento de 21 de Noviembre de 19 2 7 .

D io s  guarde a V. I .  muchos a ñ o s .
Madrid''"?^ de (&©vbru de 19 4 8 .

C T OR ^ .iuLi

l i m o .  ¿ r .  H r e c t o r  D en era l  de ins^i'-r
- ' n i  v e r  s i

2 a
o t a r i a .
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/ Asunto: Expediente Jubilaciái 
D# José Deleito Piñuela#

2-129-351-48

M I N I S T E R I O

DE

U C A C I Ó N  N A C I O N A L

Universida dea

*1 Magco. y Excmo. Sr. Rector de la Univer
sidad de VALENCIA

Magco. y Excmo. Sr.: El Htmo. Sr. Director gene 
ral de la Deuda y Clases Pasivas, en oficio de 
3Ü de Noviembre último, me dice lo que sigue:
" Recibido en esta Dirección..........
Reglamento de 21 de Noviembre de 1927."

Lo que traslado a V.M.E, a efectos opor
tunos.

Dios g arde a V.M.E. muchos años

Hade id 6 de Diciembre de 1948

EL DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA

MINUTA



f f l . O . ) -  - J - é f )<siemb|fe de 1 9 3 4 , / l a s  r e g l a s  d i c r a d a l  p o i / D e c r e t o  de 2  

de noviembre de 1 9 3 5 ,  de l a  P r e s i d e n c i a  d e l  Consejo  de 

M i n i s t r o s ,

SR4  MINISTRO: E l  N egociado  t i e n e  e l  h o -

Proponiendo que,  p r e -  nor  de proponer a sT.E. l a  j u b i -  
v i o  acuerdo d e l  C onsejo  de
M i n i s t r o s ,  sea  j u b i l a d o  e l  l a c i ó n  d e l  C a t e d r á t i c o  numera-  
c a t e d r á t i c o  numerario  de
l a  F a c u l t a d  de F i l o s o f e a  r i o  de l a  F a c u l t a d  de F i l o s o f í a  
y  l e t r a s  de la  U n i v e r s i 
dad de V a l e n c i a ,  D. J o sé  7  L e tra s  de la  U n iv er s id a d  de Va 
D e l e i t o  P i ñ u e l a ,  que cum
p l i d  la  edad r e g l a m e n t a -  l e n c i a ,  D. Jo sé  D e l e i t o  P i ñ u e l a ,  
r i a  e l  d ía  2 6  d e l  c o r r i e n 
t e  mes.  Que cumplió  l a  edad r e g ía m e n ta -

' ¿ ^ / % a ^ 3 r * - 4 j a l v e l n t l s e i s  d e l  a c t u a l

« V.E. r e s o l v e r á .

^  Madrid, 28 de f e b r e r o  de

■ ff-
La S e c c i ó n ,  conforme:

La D i r e c c i ó n ,  conforme:



£
i

E D U C A C I Ó N  N A C I O N A L

Universidades
Al limo. Sr. Director general 
de Enseñanza Universitaria.

Traslados: 
hector 
Interesado 
Ordenador

DeudaD.
B.O.Estado

limo. Sr.iDe conformidad con lo ordena
do por las Leyes de 27 de julio de 
1918 y 27 de diciembre de 1934, De
cretos de 2 de noviembre de 1935 y 
£5 de junio de 1939 y acuerdo del 
Consejo de Ministros,

Este Ministerio ha resuelto 
declarar jubilado, con los haberes 
que por clasificación le correspon
dan, y por haber cumplido la edad 
reglamentaria el día 26 de febrero 
último, a DON JOSE DELEITO ^IKUELa . 
Catedrático de la Facultad de *ilo- 
sofía y Letras de la Universidad de 
Valencia#

Lo digo a V.I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V.I# muchos años.
Madrid:» de marzo de 1949#

* * *  m I  Z# /
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¿ '0  & = ^ - * 4 T ^ i W  

^ W < J ^ J io  1^ ,  cg ^ /y^-^ i l u u x U < ^ r j ^ , G W r ^

U .  í ^ T u Z t K
' ~ * * f o M u r ü



'a j x ^

© I p t a W M i í

833



v  9 t  M  í ú v & m ta  v 4 £ & * 6 y ¿

T , ^ L s l t r £  Ü l - # -

V a ^ r x ^ A



r

• A i #  -ex ^  « í f í f e /  o u ^ r ?  \ J l b n  / £ .

i Cx^ ^  M U j y f y  % í ^

1 ^ Lf / z y ^
; ~(jPv_ t ^ -  'ü j \ ^ j ^ i

\ Á 2 '  e ^  M U i  ^ W y * ^

^  } ¿ ^ [ í z O f  tu J iJ tA A jL 'ic ’Ú )  ■

y j í * l  c W L ^ <  _____

^ a ¿ r f c x g g ^ g
íV í j ^ Í m  .

H l Hfif. «sartfctf aj¡Fa«ML:.v -A., ̂ >-. .'lA&riA ¿V ' a-: r ‘-..«.*r . i>¿iüüUsú  ̂i

S35



i f v W Y  ~ d ^ .  $ 7 ,lsC ry é #  f o t ' í ' f / t f

\̂ y ¿ ( jU A A ^ y \ i ^  P& ~- u ^ y x i / e ^ L ca^ \  f o L 'f a ?
* . / -—■- t>

>y6

  _1¿ i 2 — /»  0 •. £L<_ / f ^ - / ^

j e  jL̂

í f e '  < t c  c  t-̂sr̂vSm / h j j ¿ 6 ^ ¿

^ í t / k *  ¡ ¿ C j tf¿L~. -  ̂ ¡ c í t V v —™
fiT'l ̂

jv U A A ^ ^ w fo o  6>*A- J W  f s + *  t*  
JK. 7  f c C ;

r ^ J U ^  t  -V J v a L

í, f r C < / t l O - ' l\y W y fr l)  f i j?

n̂r&~> ¿tyyfiyt. r>¿i 
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6.-0bras de la biblioteca de José Deleito y Piñuela.

ABATE MORENSE,T.:Ha existido la Atlántida?
ABEYTUA,Isaac:El drama de Alemania y la Tragicomedia de 

Hitler.
AGUADO BLEYE,Pedro:H& de España.Tomo 1.Espasa Calpe,

Madrid,1.922
ALKUNSA Y MENDOZA,A.:Cartas,novedades de esta Corte y avi

sos recibidos de otra parte(1.621-26). 
Colección de libros españoles Raros o 
curiosos.Ed. Madrid,1.886 

ALMARCHE VAZQUEZ,J.:La antigua civilización ibérica en el
Reino de Valencia. Valencia,1.918 

ALONSO CORTES,N.:Juan Martinez Villegas,bosquejo biográfico-
crítico.
Valladolid,1.913

La muerte del Conde de Villamediana. 
Valladolid,1.928 

ALONSO,Manuel:Lazarillo o nueva guía para los naturales y 
forasteros de Madrid.
Madrid,1.783 

ALTAMIRA Y CREVEA,Rafael:
- Historia de España y de la civilización 

española.Tomo III.Barcelona,1.913 
-España y el progreso americanista.
-Manual de Historia de España.
-Historia de España y de la Civilización.
Barcelona,1.900 

-Temas de Historia de España.Tomo II. 
Madrid,1.929 

-Escritos patrióticos.Madrid,1.929

8H5



-La huella de España en América.
Madrid, 1.924- 
-Obras Completas.Madrid,1.928 
-Para la juventud.
-La guerra actual y la opinión española.
Barcelona, 1.914- 
-Ultimos escritos americanistas.
-Epítome de la Historia de España.
Madrid,1.927 

-Giner de los Ríos educador.Edit. Prometeo, 
Valencia.

-Arte y realidad.Ed. Cervantes,Barcelona,
1.921

-Filosofía de la Historia y teoría de la 
Civilización.Ed. La Lectura,Madrid. 

-Estudio sobre las fuentes del conocimiento 
del Derecho Indi ano. México, 1.94-9 

-España en América.Ed. La Lectua.
-Mi viaje a América.Madrid,1.911 
-Historia de España y de la Civilización 
Española.Tomo IV,Barcelona,1.911 

-Libro de máximas y reflexiones.Ed.Estrella 
tomo XXXII.Madrid,1.919

ALTOLA GUIRRE,Angel:
- Don Pedro de Alvarado.
- Vasco Nuñez de Balboa.Madrid, 1.914-

ALVaKEZ DE LA VILLA,A.:Juan del Encina.Paris.
ALZOLA Y MINONDO,Pablo:Las obras públicas en España.

Bilbao,1.899
AMüDOR DE LOS RIOS,Rodrigo:

Los jardines del Buen Retiro.

g H6



AMERICO Ca STRO:
Algunas observaciones sobre el concepto del 
honor en los siglos XVI y XVII«Revista de = 
Filología Española*Tomo III«Enero-marzo, = 
1.916

AmUNATEGUI:
La dictadura de O'Higins.

ANTON DEL OLMET,Fernando:
El cuerpo diplomático español en la Guerra 
de la Independencia,

ANUNCIENME DE L'EGLISE:
Historia literaria de Europa.

ARCO,Ricardo del:
-Dos grandes coleccionistas aragoneses de 
antaño•

-Los amigos de Lastanosa.
ARENAS LOPEZ,A .:

Reivindicaciones históricas«Sebastián de 
Ercávica,primer cronista de la Reconquista 
Cristiana.

ARENAS f Ans elmo:
Curso de Historia de España.Tomo I,Badajoz,

1 .892

ARMONAjJosé A.:
Memorias cronológicas sobre el origen de 
las representaciones de comedias en España.

ARMOUSE,Alexandre:
La leyenda del Cid Campeador.

ARTIMANO,Gervasio de:
Historia del comercio con las Indias durante
los dominios de los Austrias.Barcelona/].917

84*



ÁRZÁDUN Y ZABILA,Juan:
Albores de la Independencia Argentina. 
Mardid,1.10

AULIJOY,Condesa de:
Relación que hizo de su viaje por España 
en 1.679*Primera versión castellana, 
Madrid,1.891

AUTRAN,C.:
Pheniciens.

AZCARATE,Gumersindo de:
El carácter científico de la Historia. 
(Discurso leido en su recepción en la 
Académia de la Historia).Madrid,1*910

BALLEIN DE VILLA VERDE, M .:
Canción del Roldán.Ed.Prometeo,Valencia

BALLESTEROS Y BERETTA,A#:
-C u estion es h is tó r ic a s ,e d a d e s  Antigua y 

Media.Madrid,1*913 
-H is to r ia  de España y su in f lu e n c ia  en 

la  H is to r ia  Universal.Tomo I .
Barcelona,1.918 

-Historia de España y su influencia en 
la Historia Universal.Tomo IV.1^ parte, 
1 .926.
Tomo IV,2a parte,1.927. Ed. Salvat

-Síntesis de la Historia de España. 
Madrid,1.929

BALLESTER Y 0~STELL,R.:
-H is to r ia  de la  C iv iliz a c ió n .B a r c e lo n a ,

1 .928
-Iniciación al estudio de la H^.Tarragon

1.933
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BARCIA,Angel M. de:
-Catálogo de la colección de dibujos e 
originales de la Biblioteca Nacional. 
Madrid,1.906 

-Catálogo de los retratos de personajes 
españoles que se conservan en la sección 
de Estampas y de Bellas Artes de la Bi
blioteca Nacional.Madrid,1.901

BAR0JA,Pio:
-Las noches del Buen Retiro.
-Los últimos románticos.
-Siluetas románticas.
-Zalacaín el aventurero.Madrid,1.937

BARTRINA,Je SÚS:
"Cuasi”.Novela.Valencia,1.911 

BARRERA,Cayetano Alberto de la:
Catálogo Bibliográfico y Biográfico del 
teatro antiguo español desde sus orígenes 
hasta mediados del siglo XVIII.Madrid,1.860

BARRIONUEVO DE PERaL!A,J.;
Relaciones de los sucesos de la monarquía 
española desde 1.65^ a 1.658.Cuatro tomos 
en octavo.

B^CERR^: Vida de D. Francisco de Miranda.
BENEDETTO CRORE:

Historia de Europa del S. XIX.
BERGUr».:

Psicología del pueblo español.
BERNIS,Francis co:

Fomento de las exportaciones.Ed. Minerva, 
Barcelona.
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BLANCO FOMBONA, R.:
-El conquistador español del S. XVI. 
-Grandes escritores de América(S. XIX).
Madrid,1.917

BLaSCO XBaÑEZ,V.:
-Argentina y sus grandeza.Madrid 

BLaZQUEZ Y DELGaDO AGUILERA,A.:
-Mapa Mundi de S. Isidoro de Sevilla. 
Madrid,1.908 

BOBaDILLA,E .(Fra y C andil):
-Bulevar arriba,bulevar abajo.París.
-En la noche dormida(novela erótica). 
Madrid,1.913 

-En pos de la paz.Madrid,1.917 
-Viajando por España(evocaciones y pai
sa jes).Tomo I,Madrid 1.912

BON,Gustavo de: -Las primeras civilizaciones.
BRAUTONE: Vida de las damas galantes.
BOZAL,Angel: El descubrimiento de México.
BULLON Y FERNANDEZ,Eloy:

La independencia de Bélgica.
BOURNAL DE GANGES:

Los impuestos y la hacienda en España 
desde Felipe III a Carlos II.
Madrid,1.897 

BUYLLA A. Y ALEGRE,G.:
La reforma social en España.
(Discursos leídos en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas). 

Madrid,25 marzo 1.917 
CABANES,Augusto: -Costumbre íntimas del pasado.

-El gabinete secreto de la Historia.
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-Las indiscrecciones de la Historia.
-Las muertes misteriosas de la Historia. 
-Leyendas y curiosidades de la Historia.

CABííERA DE CORDOBA,Luís:
-Relación de las cosas sucedidas princi
palmente en la Corte,desde 1.599-1.614.

CADaLSO,José: óptica del cortejo y los eruditos a la =
violeta.

CAMPOAMOR: Homenaje al genio artístico de Rafael
Calvo.

CANOVaS DEL CASTILLO,á .:
-Historia de la decadencia de España,desde 
el advenimiento de Felipe III al trono = 
hasta la muerte de Carlos II.Madrid,1.910

CAPMANY Y MONTPALAU,A .:
-Origen histórico y etimológico de las = 
calles de Madrid.Madrid,1.863 

-Cuestiones críticas sobre varios puntos 
de historia económica,política y militar. 
Madrid,1.807

CAREL,Jaques: -Memoires curiem envoyer de Madrid.
París,1.670

CARRaNZA,Alonso:-Discurso contra los malos trajes y adorno
lascivos.Madrid,1.636

CARRERES ZACARES,Salvador:
-Ensayo de una bibliografía de libros de 
fiestas celebradas en Valencia y su = 
antiguo reino.

CASTILLO,R. del:-Momificación y embalsamiento en tiempo
de los Faraones.Madrid,1.909

CASTRO,Fernando de:
-Historia Antigua para uso de los insti
tutos de segunda enseñanza.Madrid,1.852 

-Historia general.Madrid,1.872
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CEJEDOR Y FHANCa ,Julio:
-Historia de la Lengua y Literatura 
Castellana.Madrid,1*915 

CERVANTES SAAVEDRA,Miguel de:
-Don Quijote de la Mancha.Ed. Kamón So- 
pena, Barcelona.

CIGES: -España bajo la dinastía de los Borbones.
CLEYííE YVELIN: -Etude sur le feminisme dans L'antiquite.

París,1.908
CIRUELO,Pedro: -Tratado en el cual se reaprueban todas

las supersticiones y hechicerías. 
Barcelona,1.628

CODERA,Francisco:
-Alusiones a campañas de los musulmanes 
como elementos de crítica en los docu
mentos latinos de la Edad Media. 
Barcelona, 1.914 

-Considerable número de libros antiguos 
y modernos existentes en Marruecos. 
París,1.908 

-Mochéhid,conquistador de Cerdeña.
Palermo,1.910 

-Narbona,Gerona y Barcelona bajo la domi
nación musulmana.

COLMEIRO,Manuel: -Políticos y arbitristas españoles de los
siglos XVI y XVII.(Discurso).

COMPAÑIA DE JEbUS,P.P.:
-Cartas de algunos P.P. sobre los sucesos 
de la Monarquía entre los años 1.634-48. 
(Publicadas en el Memorial Histórico es
pañol, tomos XIII al XIX).
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CONROTTE,M.: -España y los países musulmanes durante el 
ministerio de Floridablsnca.Madrid,1,909 

-La intervención de España en la independencia 
de los Estados Unidos de América del Norte. 
Madrid,1.920

CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA,Juan de(Marqués de Lozoya): 
-Discurso leído en el acto de su recepción 
en la Real Academia de la Historia el 23 
de m'irzo de 1.941.
-Poemas castellanos.Madrid,1•920 

COS-GAYON,Fernando:
-Historia de la Administración Pública de 
España en sus diferentes ramos de derecho 
político,diplomacia,organización adminis
trativa y hacienda,desde la dominación ro» 
mana hasta nuestros dias.Madrid,1.851 

-Historia jurídica del patrimonio real.
Madrid,1.881 

COTARELO Y VALLEDOR,Armando:
-Don Melendo García de Valdés,XX Obispo de 
Osma(1•210-1.223).Santiago,1•908 

COTARELO Y MORI,Emilio:
-El Conde de Villamediana,estudio biográfico 
crítico con varias poesías inéditas del 
mismo•Madrid,1•886 

CHaMBERLAIN,John:
-El atraso de España.Traducción de Cazalla. 
Valencia.

DANVILA y COLLADO,Manuel:
-El poder civil en España.Madrid,1.883 

DARWIN,C.R.: -El origen del hombre.Trad. de A. López 
White.Valencia.

DIAZ JIMENEZ Y MOLLEDa ,Eloy:
-Historia del museo arqueológico de San
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DOMINGUEZ *REVALO,'

DEL*CHaNAL:
DICENTA Y VER*:
DON JUAN M*NUEL: 
DU^UE DE MAURA:

ESTR* DA,Norberto: 
ETTOR P*IS: 
F*STENRATH,Juan:

FELIPE TRIGO: 
FERDINAND HEROLDfA

FERNANDEZ ALMAGRO,]

FERNANDEZ CRILO,A.

FERRARI,Emilio: 
FUENTES,Julio: 
FUERTES ARIAS,R.:

FREUD, S .:

GARCIA Ca MBA; 
GARCIA MERCADAL,J• 
GARCIA DE LA RIEGA

Marcos de León,Apuntes para un catálogo. 
Madrid,1.920 

-Juan de la Encina de León.Madrid,1.909 
•:
-Los teobaldos de Navarra.Madrid,1.909 
-Histoire de Charles V.París,1.909 
-Valencia. Madrid,1.926 
-El Conde Lucanor.
-María Luisa de Orleans.Leyenda e = 
Historia..Madrid 

-Uruguay contemporáneo.Valencia.
-Histore Ancienne.
-La valhalla y las glorias de Alemania.
Tomo I. Madrid,1.910 

-Socialismo individualista.Madrid,1.909

-La vida de Buda.
I.:
-Historia del reinado de Alfonso XIII.

-Ideales,poesías escogidas.París,1.891 
-Poemas.
-Historia Moderna.Madrid,1.901 
-Estudio histórico-crítico acerca de 
Alfonso de Quintanilla,Contador Mayor 
de los Reyes Católicos.Oviedo,1.909 

-Psicología de la vida erótica. 
-Psicopatología de la vida cotidiana. 
-Memorias.
-España vista por los extranjeros.
Celso:
-Colón español.Su origen y patria.
Madrid,1.91^
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Ga RCIÁ RIBESfA#:-Fernando VII y doña Bárbara de Braganza
(1.74-S-l• 759) «Tesis doctoral en la = 
Facultad de Filosofía y Letras de
Madrid,1.917

GARCIA VILLADA, Z,:
-Metodología y crítica histórica. 
Barcelona,1.921 

GEBHARDT,E.: -Les ¿jardins de l'histoire.París, 1.910
GIL ALBERT: -Crónicas valencianas 1.932
GIL Y CARRASCO,Enrique:

-El señor de Menbrive.
GIMENO,Amalio: -El hallazgo y el descubrimiento arqueoló

gico de la Historia.del Arte(Discurso = 
en la Academia de Bellas Artes de San = 
Fernando)•

GINER DE LOS RIOS,Francisco:
-Ensayos sobre Educación.
-Lecciones numerrrias de psicología. 
Madrid,1.920 

GINER DE LOS RIOS,Gloria:
-Historia de la pedagogía.Madrid, 1.914- 

GOMEZ DE La SERNA,Ramón:
-El poseo del Prado.
-Toda la historia de la Puerta del Sol. 
1.920 

GONZALEZ BLa NCO,A.:
-Historia de la novela en España desde 
el Romanticismo a nuestros días.
Madrid,1.909 

GONZÁLEZ BLa NCO, E.:
-El nacional socialismo expuesto de 
Hitler.

-El sindicalismo expuesto por Sorel.
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GONZALEZ ESTEBANILLO;
-Vida y hechos de Estebanillo González. 

GONZALEZ,J.: -Biografía del General José Félix Ribas
GONZALEZ PEREZ,Ricardo:

-Recopilación histórica de la Villa y 
Corte de Madrid y su municipio en ' - 
en tiempo de Calderón de la Barca.
Madrid,1.877

GRAHAM,María: -Diario de su residencia en Chile.
GUIDES BLEUS; -France centre et sud,France nord et

est.
GUTIERREZ DEL CANO,M.:

-El Príncipe de los genealogistas es
pañoles: don Luís de Salazar y Castro. 
Madrid,1.910.

GUTIERREZ Ga RCIA; -Gota a gota el mar se agota.
HACKEL,Ernesto: -El origen del hombre.
HASTZENBUSCH,Juan de Eugenio de:

-Discurso leído en la recepción de don 
Francisco Cutanda en la Real Academia 
Española el 17 de marzo de 1.861 

HENRRIQUEZ DE VILLEGAS,Diego:
-Levas de la gente de guerra,su empleo 
en todas las facciones militares. 
Madrid,1.6^7

HERNANDEZ,Pablo: -Misiones del Paraguay.Organización =
social de las doctrinas guaraníes de 
la Compañía de Jesús.Barcelona,1.913 

HERNANDEZ GIRBAL,Francisco:
-Salvador Sánchez "Frascuelo".

HERNa RDO y ESPINOSA,B.:
-Discurso leído en la Universidad = 
Central en la Inaguración del curso 
1.898-99•Madrid,1.898
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HERRERA,Luis Alberto de:
-La Revolución Francesa y su América. 
París,1.910 

HERRERO GARCIA,M.:
-Ideas de los españoles del S. XVII.
Ed. Voluntad,1.928 
-Discurso de recepción en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

-La vida española del S. XVII.
HISTORIA UNIVERSAL DEL INSTITUTO GALLACH.
HOYTAND: -Historia de la Civilización.
HUARTE,Amalio: -Apuntamiento sobre el adelantamiento de

Yucatán.
-Apuntes para la biografía del maestro 
Juan Vasco.

HUGO BENSON,Roberto:
-La tragedia de la Reina.Barcelona,1.910 

HUGÜET SEGARRA,R.;
-Los cuadros del pintor Francisco Ribalta 
existentes en Castellón.Valencia,1.912 

HUICI,A.: -Estudio sobre la campaña de las Navas de
Tolosa. Valencia,1.916 

HURTADO DE MENDOZA;
-Guerra de Granada.

INGENIEROS,José:
-La cultura filosófica de España.Colee.
Cervantes,1.916 

-La revolución de las ideas argentinas. 
Buenos Aires,1.918 

ISPIZUa ,Segundo de:
-La guerra actual y las doctrinas del 
vasco Francisco de Vitoria.Bilbao,1.915
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-Historia de los vascos en el descubrimiento.
Conquista y civilización.Bilbao*1.914,t.I 

-Los vascos en América.Historia de América.
Tomo III.Madrid,1.917 

-Los vascos en América.Historia de América. 
Vol. VI. Madrid,1.919 

IZQUIERDO CROSELLES,J.y D.:
-Compendio de Geografía Universal.Tomo I,
II y III.Granada.

JIMENEZ CATALAN,M y SIKUES Y URBIOLA,J.:
-Historia de la Real y Pontificia Universidad 
de Zaragoza.Tomo II.Zaragoza,1.923 

JUAN Y SaNTACILLA,Jorges
-Noticias secretas de América.

JUDERIAS,Julián:
-España y la sociedad española en tiempos de 
Carlos II,el Hechizado.

-Don Francisco de Quevedo y Villegas.La = 
época,el hombre,las doctrinas.Madrid,1.923 

-Don Gaspar Melchor de Jovellanos.Su vida, 
su tiempo,sus obras y su influencia social. 
Madrid,1.913

KROPOTKIN,Pedro:
-Memorias de un revolucionario.

LABRA,Rosa María:
-Relaciones de España con la República = 
Hispanoamericana.

LA FENESTRE; -La leyenda de San Francisco de a s í s .

LnGOS,César: -Ensayos sobre la Historia.Contemporánea de
Honduras.San Salvador,1.908 

LAMaRCA,Lu í s : -El teatro de Valencia desde sus orígenes «
hasta nuestros días.Valencia,1.840
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LANSON*G.: -Historia de la Literatura Francesa.
LARRA Y CEREZO*Angel:

-La higiene de los convalecientes menesterosos 
en España durante los siglos XVI y XVII. 
Madrid*1.906

LARRAZÁBÁL:
-Vida del Libertador Simón Bolivar.

LATINOLA.:
-Problemas y lecturas.Madrid*1.912 

LATORRE* Germán:
-La cartografía colonial.
-La enseñanza de la Geografía.
-Diego Ribera*cosmógrafo*cartógrafo.
-Relaciones geográficas de Indias.

LAURENCIA,Marqués de:
-Corrida de toros nocturna en 1.936.
-La princesa de Casignan en España.Madrid*1.920 

LAVISSE * ALTAMIRA Y COSSIO:
-La enseñanza de la Historia.

LaZURTEGUI* J.:
-El libro español en América.

LEA*Charles:
-History of the Inquisition of Spain.
New York*1.906 (cuatro volúmenes).

LEMA*Marqués de:
-Antecedentes políticos y diplomáticos de los 
sucesos de 1.808.Madrid*1.912 

-Estudios históricos y críticos.Madrid*1.913 
LEON*Antonio de:

-Velos antiguos y modernos en los rostros de 
las mujeres:sus conveniencias y daños.Ilus
tración de la R. Pragmática de las Tapadas. 
Madrid*1.641
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LEVILLIER,R.; -Orígenes argentinos.La formación de un gran
pueblo.Buenos Aires,1.912 

LINAN Y VERDUGO,Antonio:
-Guía y avisos de forasteros que vienen a la 
Corte,año 1.620.Real Academia Española. 
Madrid,1.923 

LOISY: -La religión D'Israel.
LOPE DE VEGA; -La Dorotea.
LOPEZ JUüNÁ PINILLA,José:

-Biblioteca de Hacienda de España.Madrid,1.840 
LOURTIES,Victor:

-Essai sur le probléme mercantiliste en = 
Espagne au XVII siécle.París,1.911 

LOZANO Y LOZANO,Francisco:
-El maestro del Libertador.París.

LLORENTE,Juan Antonio:
-Histoire critique de L'Inquisitin d'Espagne. 
París,1.918 

MACHa DO,Manuel y Antonio:
-Desdichas de la fortuna o Julianillo Val- 
cárcel.

-Tragicomedia en cuatro actos y en verso. 
(Estrenada en Madrid en el Teatro Princesa 
la noche del 9 de febrero de 1.926).

MAEZTU,Ramiro de:
-La crisis del humanismo.Barcelona.

MALET,A.: -La Edad Media.
-Historia de Oriente.

MARTIN GaMERO,Antonio:
-Los cigarrales de Toledo.Recreación lite
raria sobre su historia,riqueza y población.
Toledo,1.897
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HaRTINEZ DE ESPINAR,Alonso:
-Arte de ballestería y montería.
Madrid,1.644 

KARTINEZ FERRANDO,Daniels
-Palestina:sueños y realidades crueles. 
-Visions de l'Horta.Barcelona,1.916 

MARTINEZ DE LA MATA;
-Despoblación,pobreza y esterilidad de 
España.

MARTINEZ MONTIÑO,Franciseo:
-Arte de cocina,pastelería y conservería. 
Madrid,1.662

MaSCAREÑaS,Jerónimo:
-Enfermedad,muerte y entierro del Rey 
D. Felipe IV de España.

-Napoleón a Sainte-Helene 1.815-1.821.
París,1.912 

-Origen y dignidad de la caza.Madrid,1.654 
-Carlos II y su corte.Tomo 11(1.669-79) 
Madrid,1.915

-Historia crítica del reinado de D. = 
Alfonso XIII durante la regencia de M^ 
Cristina de ^ustria.Barcelona,1.919 

-L'Art hispano.
-Hércules Ibérico.
-Impresiones de un viaje a Buenos Aires. 
-Lecciones de Literatura Española.
Madrid,1.910 

-La leyenda dorada de los dioses y de los 
héroes.

-La leyenda de Sócrates.
-Precis d'histoire de la literature 
espagnole•París,1.908

MASS0N,F.:

MATEOS, Juam 
MAURa GjíMAZ0,G. :

MAURESQUE TERRASE: 
MELIDA,José R.: 
MENACH0,M.: 
MENDOZA,Diego:

MENMER:

MERIMEE,E.:
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-Diálogos.
-Memorias de F^ay Servando.
-Antonio Perez y Felipe II.Madrid,1.852 
-El problema catalán ¿separatismo 6 =
regionalismo?

-Masonería española.Madrid 
-Estudios hispano-marroquies.La embajada 
de D. Francisco Salinas y el arreglo de 
1.785.Madrid,1.913 

KURUA Y VALERDI,A.:
-Bibliografía de la obra,precedida de una 
reseña biográfica.

-Tres años en Alemania.Memoria de un pen
sionado.

-Compendio de la química y de la farmacia.
Madrid,1.912 

-Sobre la importancia y moderna necesidad 
de la ciencia,de la historia,de la química 
(discurso ̂ Barcelona, 1.914- 

-Los signos quimicos,su génesis y trans-= 
formación a través de la Historia.

NAVa RRO,Carlos:
-Vida de Iturbide.Madrid,1.919

NAVa RRO,Gaspar:
-Tribunal de superstición.Huesca,1.651 

NAVa RRO FERNANDEZ,Antonio:
-La prostitución en la Villa de Madrid. 
Madrid,1.909

NERVIO a Ma D O :

-Obras completas.Tomo II.Madrid,1.927 
NETTLa N,Max: -La anarquía a través de los tiempos.
NORDAU,Max: -El sentido de la Historia.Madrid,1.911
NUNEZ DE CASTRO,Alonso:

-Libro histórico-político.Sólo Madrid es 
Corte y el cortesano en Madrid,1.693

MEXIA,Pedro: 
MIER,Teresa: 
HIGNET,M.: 
KILEGO,J.:

MORAYTA,Mi gue1: 
MORALES,G.:



O'LEARY,Daniel:
-Cartas de Sucre al Libertador,t.I y II. 
-Ultimos años en la vida pública de Bolivar.

OLIVEIRA; -Formación histórica de la nacionalidad =
brasileña.

ORESTES FERRARA:
-Cicerón y Mirabeau.Madrid,1.94-9

ORTEGA MUIÍILLA, José:
-Discursos leídos ante la Real Academia s 
Española el 3 0 de marzo de 1.902

ORTEGA RUBIO,J.:
-Historia de España.
-Historia de Madrid.
-Historia de Valladolid.

PACHECO Y DE LEYVA,E.:
-El cónclave de 1*774- a 1.775«Acción de las 
cortes católicas en la supresión de Jesús, 
según documentos españoles.Madrid,1.915 

-La intervención de Floridablanca en la = 
redacción del Breve para la supresión de 
los Jesuitas.

-El peligro turco en tiempos de Carlos I.
Madrid ,1.918 

-Relaciones vaticanas de hacienda española 
del S. XVI.Madrid,1.918

PALACIO VALDES,A.:
-Papeles del doctor Angélico.Tomo XVI 
Madrid,1.921

P^LANCO ROMERO,José:
-Relaciones del siglo XVII.Universidad de 
Granada.Facultad de F. y Letras.1.926

PaLEHCIA,Alonso:
-Crónica de Enrique IV.
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PAÑO Y RUaTA,M.:
-La condesa de Bureta D£ C. de Arlor y 
Villavicencio y  el regente D. Pedro M§=
Ric y  Monserrat.Episodios de Sitios de 
Zaragoza.

PEMAN,José Haría:
-Poesía (1.925-1.937).Valladolid,1.937 

PEREYRA: -El General Sucre.
-Rosas y  Thiers.

PEREZ BUSTAMANTE,C•:
-Manual de Historia Universal.Tomo I y II. 
Santander,1.929

PEREZ DE GUZMAN:
-Memoria histórica de la Real Academia de 
la Historia.

PEREZ PASTOR,C.:
-Nuevos datos acerca del histrionismo = 
español en los siglos XVI y XVII.
Madrid,1.901

PEREZ OLIVA; -Diálogo de la dignidad del hombre.
PESTAÑA,Angel: Setenta días en Rusia.Lo que yo pienso. 
PIflEYRO GRANIER,E.:

-Como acabó la dominación de España en * 
América.París 

QUEVEDO Y VILLEGAS,Francisco:
-Pragmática,desenfado y entremeses.

RAHOLA,Caries: Ferrán VII a Girona.Girona,1.933
REVISTA DE LA RE*L ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION,

n^ 8.Primer semestre de 1.93^
REPARAZ,G.: -Episodios de una tragedia histórica.

-Los Borbones de España.
-Origen de las civilizaciones ibéricas.
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REYNIER,G.: -La vie universitaire dans l'ancienne Espagne.
París,1.902 

RIBA AGÜERO,José de la:
-La historia del Perú.Lima,1.910 

RIBERA,J.: -Lo científico en la Historia.Madrid,1.906
RINCON LAZCANO,José:

-Historia de los monumentos de la Villa de 
Madrid.1.909

ROJAS,̂ ic ardo:
-La restauración nacionalista.Informe sobre 
Educación.Buenos Aires,1.909 

ROY,José María:
-Historia de Córdoba.

RUBIO Y LLUCH,Antonio:
-El sentimiento del honor en el teatro de 
Calderón.Barcelona,1•882 

RUBIO Y ORTS,J.:
-Historia Universal.Barcelona,1.877 

SABINO PINILLA:
-La creación de Bolivia.

SAIZ,Concepción:
-La revolución del 68 y la cultura femenina. 
Madrid,1.929 

SALES Y FERRE,Manuel:
-La transformación del Japón.discurso leído 
en la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas el 7 de febrero de 1.909#
Madrid,1.909 

-Historia Universal,t. I y II.Madrid,1.885 
-Nuevos fundamentos de la moral(discurso)• 
Abril,1.907 
-Sociología general.Madrid,1.912

865



SAN Ma r t i n ,José de:
-Su correspondencia.

SANZ Y ESCARTIN,E.:
-Resumen histórico de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.Leído el 7 
de febrero de 1 .9 0 9 para conmemorar el 

aniversario de su constitución.
SAURAT: -Historia des religions.
SAVINE,A.: -L'Espagne en 1.810.París.
SEVILLA Y SOLAN-aS , F • :

-Historia penitenciaria española.
Segovia,1.917 

SILVELA,Francisco:
-Cartas de la venerable madre sor María 
de Agreda y del Sr. Rey D.Felipe IV. 

SITGES,J.B.: -El monasterio de religiosas Benedictinas
de San Pelayo de Oviedo.

-Las mujeres del Rey D. Pedro I de Castilla.
Madrid,1.910 

-Enrique IV y la Beltraneja,1.425-1.530. 
Madrid,1.912 

SOLER Y ARGÜES,C.:
-Los españoles según Calderón(discurso,
19 febrero de 1.881).

SOMOZA GARCIA,J.;
-Gijón en la historia general de Asturias. 
Madrid,1.908 

S0REL,George y otros:
-El sindicalismo revolucionario.

TERAN,Luis: -Memorias de un oficial & la Legión =
Británica.

TIRSO DE MOLINA:
-El condenado por desconfiado.Madrid,1.919
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TORRENTE,Mariano:
-Historia de la Independencia de México.

UGARTE,Manuel:
-La verdad sobre México.

ULLOA,Luis;
-Historia de la América española.

URBANO,R: -El Japón moderno.Su evolución.Madrid,!.310
URDANETA,Rafael:

-Memorias.
URRUTIA,Francisco José:

-Los Estados Unidos de América.
VALENTÍ CAMP,S.:

-Vicisitudes y anhelos del pueblo español. 
Barcelona,1.911 

VALERA.,Juan: -Cartas americanas.
-C orre spondencia.
-Crítica literaria (1.854-1»905)•
-Cuentos.
-Estudios críticos sobre Filosofía y = 
Religión.

-Novelas.
VAN GENNEP,A.:

-La formation des legendes.París,1.912
VASCANO,A.:

-Ripios en prosa.Malaga,1.896 
VEGNE GOLDONI,Angel:

-El arte en España y Portugal.Madrid,1.920 
VELASCO ZAZO,Antonio:

-El Madrid de Alfonso XIII.
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VERASTEGUI: —Memorial al doctor Pedro Barba,sobre el
abuso de los eunucos,1.690 

VICUÑA,B.: -El Almirante D. Manuel Blanco Encalada.
VILLANUEVA,Carlos A.:

-La monarquía en América,Bolivar y el gran 
San Martín.

-La monarquía en América,Fernando VII y los 
nuevos estados.

VILLAURRUTIa ,W.R.:
-Relaciones entre España e Inglaterra 
durante la Guerra de la Independencia. 
Madrid,1.912 

WASHINGTON IRVING:
-Apuntes literarios.

ZALDUMBIDE,G.:
-La evolución de G. D'Annunzio.París,1.909
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I
7»-Plan de Estudios para la sección de Ciencias 

Histéricas propuesto por José Deleito.

- L os estud ios de la L icen cia tu ra  en  !a secc ió n  de C ien
cias h istóricas, quedarían con stitu id os dei s ig u ien te  m odo:

í .er c u r s o ,  p r e p a r a t o r i o  com ún a la F a c u l ta d  de  
Derecho y a las tres secciones de Filosofía y Letras.

Lengua? Literatura españolas.
Geografía.
Historia de España.
Psicología geucr z l?  especialmente social.

Todos V;ios d e  leed d a  diaria.

Enseñanzas particulares de la Sección  
de Ciencias históricas.

Cursos gen era les de Historia

Teoría de la Historia y  Técnica d- la inves
tigación. (Tr-rs horas semanales.) 

Prehistoria gener i/ ?  esfcci tinten!-: española, 
con nociones de Antropología. (Tres horas 
semanales.)

Historia general le la Antigüedad. (Diaria. ’ 
Histori xgeneral le ¡a Edad M-.dia. (Diaria. ; 
Historia antigua y  nudia de España. (Dia

ria.)
Historia general de la Edad Moderna. (Dia

ria.)
Historia moderna de España. «Diaria.- 
H ist'ria  general de la Edad contení? or inca. 

(Diaria.)
Historia contemporánea de Estaña. (Diaria. 
Historia de Amírica. ( Tres horas semanal :s.;

Or-iúj dorias pirt toda 
la Sección de Ciada < 
hi dórica*.

Voluntario....................

Cursos auxiliares de la Historia

0 h lija torio p a n  tola la (
Sección le C iadas !ti*- Lengua la tin a . (Diaria.)
tóri-.is.

Obligatorio* para el pro • 
fesorado.

Obligatorio* p ir a  el 
Cuerpo da Jreñiros, 
Sd;totea* / Idu^eo*.

Vgu ni j rio*...................

Geografía de Europa y  Asia. (Tres horas 
semanales).

Geografía ibérica y  americana. (Diaria.) 
Sociología. (Tres horas semanales.)

Latín medioeval. (Tres horas semanales.) 
Arqueología *vEdad antigua). (Tres horas se

manales.)
Arqueología (Edades media y moderna;.

«Tres horas semanales.'- 
Paleografía. 1 Tres horas semanales.) 
Numismática. (Tres horas semanales.) 
Epigrafía. (Tres horas semanales.)

Lengua grieg t. (Diaria.
Literaturas griega y  latina. (Tres horas se

manales.)
Lengua árabe. «Diaria.»

0“
VOOQ

Curs«3s pedagógicos

Pedagogía superior. (Tres horas semanales.) 
Metodología para la ens. ñausa de la Ge:gra

nates ü profesólo. f ia  y  de la Historia. (T res horas semanales.
| Prácticas de ensena uva histórica y  gccgrá- 
| fea. ¿Tres horas seminales.}*

0 ’dijatorio* p.~r i it-'pi-

Cursos técnicos para el Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y .Museos

Oklij‘ttn 'i;»• p-iri :t.<pi- 
rtnl>■ a t ««r C terpo.

S:: h 'logia. » Tres horas semanales.) 
Ordenad is de Archivos, Bibliotecas y  Mu

seos. «Tres harás semanales.»
Pr.i. ticas /. crie: caí lio cae: : Je

Archivó>, Bibliotecas? Museos. «Tres ho
ras semanales.)



Cursos de carácter local <0 

(Para la Universidad da \  alencia».

GENERALES
Lengua valenciana antigua y  materna* i/l'res 

horas semanales.)
Literatura valenciana. (Tres horas sema

nales.)
Histeria de Valencia* (Tres horas semanales.)

INVESTIGACIÓN* HISTÓRICA

Dos cursos de trabajos de seminario de tres 
horas semanales. (De libre elección entre 
ios varios que cada año se organizaran so
bre las fuentes que en la localidad existen.)

El cuadro da en señ an zas quedaría con stitu ido  así:

A.—Las del curso preparatorio.
B.—Asignaturas comunes y obligatorias para todos los grupos:

Teoría de la Histeria y  Técnica de les in vestigación.
Prehistoria general y  especialmente española, con nociones de An

tropología.
Histeria general de la antigüedad.
Historia general de la Edad Media.
Histeria genera! tle la E dad Moderna.
Historia general de la Edad contemporánea.
Histeria antigua y  media de España.
Historia moderna de España.
Historia contemporánea de España.
Lengua latina.
Dos cursos de trabajas le seminario (de libre elección».

»!• Liíí cu n c i de c a r ic t í f  I>ci! c.unliiif; in ca c Jt t,*n;vsr»:'ívi. í'í.T .prsiiíer. í« tO. . i ' s 
■ie ! . h’üoiíi, len¡ •] iterar.::x particulares 4* tx ttg.in en v** ‘ i«»i s*a*v:t»« •—
* :k:cií:i <oi:re 'o-> ¿:oí <*sus iUi u'recietea ¿litc-j íat: -a iiírii •i-as:..;4r...ra >

I
Voluntario*.................

DE

Oblij itoria* para toña 
la Ses ión <U deuda i 
históricas.

C.—Asignaturas voluntarias:
Historia de America.
Lengua griega.
Literaturas griega y  latina.
Lengua árale.
* Lengua valenciana antigua y  moderna.
* Literatura valenciana.
* Historia de Valencia (i).

D.—.Asignaturas especiales para aspirantes al profesorado:
(Además de las contenidas en los aparta los A y B>.

Geografía de Europa y  Asia.
Geografía ibérica y  americana.
Sociología.
Pedagogía superior.
Metodología para la enseñan:a de la Ge. grada y  

de la Historia. Ó
Prácticas de cusen moa histórica y  gecgrágic r
Cinco asignaturas de tres lecciones ¿emand-rs,.» i.s  

de lección diaria y ur.a de tres horas semanales, 
o tres asignaturas de éstas y aña de aqu-'üts, 
elegidas todas entre los apartados C v E.

Obt:M forit*..

Te-' ti re eh:ci-:n.

E.—Asignaturas especiales para aspirantes al Cuerpo de Archi
vos, Bibliotecas y Muscos:

i Además de las contenidas en los apartad, s A y ib.
Latín medioeval.
Arqueología «Edad antigua».
Arqueología i Edades media y reo lerna).
Palo grada. ,
Numismática. v*0 ttor<t *
Epigrafía.
Bibliología.
Or do r  aci ón de Archivos, B::\iotecis y  M t s f s .  
Prác'fcas do ordenación y  c tti.'o g id  u v Archi

vos % Bibliotecas v Museos.

i .  L *j * j»  ;e h» «Jicio-j.:e .eriin  «xiIihív»! i í  '.x L*3!V*r»:.ÍJ>! í ;  VOsSíí»,
i « - t l a i v i ;  r  . f  oir>» «a i t  i t r z i i  V n i ; i i , iú i  ; t i .


