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portante captura puso fin a la guerra. La portion de Ia Numidia pr6aima at 
Africa cartaginesa fue reducida 6 provincia romana: Boco obtuvo la portion 
qua tocaba A la Mauritania; el resto fue dividido entre Hiempsal y Mandres-
tal, nietos de Masinisa. En cuanto a Yugurta, conducido a Roma detras del 
carro de triunfo de Mario, fue arrojado desnudo en un foso profundo, don-
de luch6 seis dias contra el hambre (106).—«Mario babia senalado su primer 
consulado por una importante innovation. Rasta entonces los magistrados 
no habian confado las armas at populacho de Roma, que bajo el nombre de 
proletarios lienaba ]as ultimas tribus y escapaba por su miseria a todos los 
cargos del estado. Mario les alist6; y estos hombres, que antes de @1 no tenian, 
para vivir mas que ]as escasas y gratuitas distribuciones hechas por el sena-
do 6 por los ricos patricios, tuvieron desde entonces un sueldo, y formarou 
toda la fuerza militar del estado. No teniendo nada que les uniese a su pa-
tria, olvidaron bien pronto a Roma por el gefe que les conducia a la gloria y 
al botin. Desde este momento los ej@rcitos cesaron de pertenecer a la repu-
blica.» 

^. XXI. Guerra contra los civabrios y los teutones.—Nuevas 

proezas de Mario. —1. Apenas este habia regresado de la guerra de Nu-
midia, cuando fue llamado a salvar A Roma del mayor peligro que babia 
corrido despues de Annibal. Era este una terrible invasion de los pueblos 
del norte que amenazaba la Italia. Trescientos mil barbaros, retrocediendo 
delante de las inundaciones del Baltico, habian bajado hacia el sur. Eran 
estos los cimbrios y los teutones, pueblos del norte de la Germania, que 
venian a buscar al mediodia tierras y un clima mas dulce. La Iliria, la No-
rice yla Galia fueron las comarcas que primero invadieron. Algunos encuen-
tros con los romanos fueron poco favorables a estos. En el aiio 1Od estermi-
naron a dos ej6rcitos romanos. Sin embargo, estos barbaros at 1legar a log 
Pirineos tuvieron curiosidad de pasarlos y visitar la Espaiia. En esto consis-
ti61a salud de Roma, que tuvo tiempo de llamar del Africa a Mario, cuyo 
consulado fue prorogado por tres anos. Emple6 este tiempo en ejercitar a 
sus soldados y someterles a la mas severs disciplina. Finalmente, los bArbaros 
pasaron a Italia; pero la destreza y prudencia de Mario logr6 vencerles 6 
pesar de su fuetza, su numero y desesperacion: dos batallas y dos victorias 
seguidas terminaron desde luego con los teutones. Catulo hizo desde luego 
frente a los cimbrios, que fueron completamente derrotados en las lianuras 
de Vercelles por Catulo y Mario reunidos (10t).—Roma prodig6 mil honorer 
a su libertador. Mario fue apellidado el tercer R6mulo, y cada ciudadano a 
Ia noticia de su victoria hizo libaciones en su honor. 

§. XXII. Mario y Naturnino.—El partido de los nobles recobra 
an poder.-1. Los servicios que Mario habia hecho a Roma eran grandes: 
Yugurta vencido , la Numidia reducida 6 provincia romana , los cimbrios y 
los teutones arrojados de nuevo a la Germania, eran motivos de reconoci- 
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miento. Asi se vi6 cinco veces elevado at consulado, y era el primer romano 
que hubiese obtenido en tan poco tiempo esta magistratura suprema. Asi, 
pasado el peligro , se enfriaron los animos, y cuando pidi6 el sesto consula-
do (100) ha116 una viva oposicion de parte de los nobles. El senado Ie opuso 
el personaje mas recomendable de su 6rden , Metelo el Numidico. Esta opo-
sicion aprozim6 necesariamente a Mario los gefes del partido popular. Entre 
estos se contaba Saturnino, dernagogo sedicioso, 6 quien quiso elevar at tri-
bunado; pero el pueblo parecia poco dispuesto a concederle este honor. Eu-
tonces se form6 como un primer triunvirato entre Mario, Saturnino y el 
pretor Glaucia, y resolvieron recurrir a la violencia si era necesario par& 
obtener la eleccion de Saturnino. Los diez tribunos estaban ya designados, 
cuando los partidarios de este derriban las urnas y asesinan a Nonio, su com-
petidor. Durante la noche Glaucia se apodera con una tropa armada del 
Campo de Marte , del Capitolio , y hace elegir a Saturnino en lugar de No-
nio.—Mario obtuvo el sesto consulado. La primera ley del nuevo tribuno fue 
un decreto para que las tierras ocupadas por los barbaros en el norte de Ita-
lia se disiribuyesen a los plebeyos. Mario aprob6 la ley en el senado , y Me-
telo, que rehus6 dar su voto , se desterr6 voluntariamente.—Sin embargo, 
llegada la apoca de las nuevas elecciones consulares, Saturnino quiso hacer 
elegir consul a su c6mplice Glaucia , asesinando para conseguirlo a su ad-
versario Numinio. Este nuevo crimes indign6 at pueblo y al senado, que 
confio al c6nsu.1 la autoridad dictatorial. Mario , temiendo la explosion de In 
indignation general , march6 contra sus antiguos c6mplices, y Glaucia, Sa-
turnino y sus partidarios sufrieron la pens de sus crimenes. Las leyes de 
Saturnino fueron abolidas (99).—Metelo regres6 de su destierro. El renco-
roso Mario no pudo soportarlo , y bajo el pretesto de una mision del senado 
pas6 al Asia , dejando it los nobles de nuevo triunfantes , y abandonando al. 
pueblo que le colmara de honores. 

§. XX1I1. ILon Italtanos reclaman el derecho de cludadania.-
Guerra social. -1. Detras de los plebeyos estaban los italianos, que des-
pues de tanto tiempo que derramaban su sangre por Roma , vinieron a re-
clamar a su vez los derechos que en justicia merecian. Su miseria era gran-
de. Roma al arrebatarles su independencia , les habia otorgado ciertos de-
rechos. Mientras que duraron sus peligros, estos derechos fueron respetados, 
y observados los tratados ; pero despues de la derrota de Annibal , cuando 
Roma lleg6 a la cumbre de su poder,  , los grandes se creyeron superiores a 
las leyes, y vi6ronse cometer contra los italianos muchos actos de crueldad 
y de injusticia. Cansados de reclamar inutilmente, tomaron el partido de ha-
cerse ciudadanos romanos introduci6ndose furtivamente en la Ciudad por me-
dio de ventas simuladas; esto es, el padre vendia el hijo a un ciudadano ro-
mano bajo la condition tacita de que le habia de declarar libre : una vez 
liberto , quedaba constituido en ciudadano romano por su misma calidad de 
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liberto. Di6ronse varios decretos para impedir este fraude, y una vez des-
cubierto , los italianos acudieron a las vies legales. Ya hemos visto el des-
enlace de las pretensiones de los Gracos sobre el particular; pero Livio Dru- 
so , que habia sido el instrumento del senado para destruir is popularidad 
de Cayo , queriendo conciliar todos los intereses y ambiciones , propuso la 
creacion de colonies, para contentar at pueblo ; la entrada en el senado de 
trescientos caballeros, para acallar ]as pretensiones de esta clase; Ia devolu-
cion at senado de las atribuciones judiciales; y 6nalmente, la concesion de los 
derechos de ciudadano romano a los italianos. Todas estas leyes fueron acep-
tadas por el pueblo, aunque rno sin una viva oposicion de parte de los caba-
lleros y de los c6nsules. El tribuno no consigui6 su objeto sino empleando 
Ia violencia; pero los aliados que le habian favorecido le pusieron en an ter-
rible embarazo, pues pidieron tambien el derecho de ciudadania. Sin embar-
go , Druso pereci6 algun tiempo despues asesinado. Las sospechas recaye-
ron sobre los c6nsules. En el rnomento de la muerte de Druso la discordia 
habia llegado a su colmo en Italia, y todo anunciaba un alzamiento general. 
Los caballeros triunfaban en Roma ; pero los italianos , habiendo perdidi 
su rinica profeccion , alzaron el estandarte de Is revolution (90).-Todo fue 
ejecutado con 6rden y prontitud, y formaron el plan de una republica itali-
ca semejante on un todo a Ia de Roma. El gefe de la liga y el alma de esta 
empresa era Pompedio Silo, valiente guerrero y habit politico. La guerra so-
cial comenz6. Su duration fue de dos aiios ; pero continu6 sun por mucho 
tiempo despues de la muerte de Pompedio , y no se estingu6 enteramente 
haste la dictadura de Sila. En esta lucha Roma emple6 todos sus recursos, 
y multiplic6 sus ej6rcitos y generates: el padre de Cesar, el de Pompeyo, 
Caton , Sila , Sertorio , Metelo y Murena sostuvieron dignarnente el honor y 
Ia fortuna de Roma , que at fin sali6 vencedora ; pero no abus6 de la victo-
ria, pues a medida que una ciudad se sometia le iba concediendo el derecho 
de ciudadania: por manera que at fin de la guerra casi todos los pueblos go-
zaban de este privilegio ; pero para hater inutil este derecho , en vez de in-
corporar a los nuevos ciudadanos on las treinta y cinco tribus ya existentes, 
on las cuales por su gran numero podian dar la ley , se crearon otras ocho, 
que daban su vote at ultimo, de suerte que no tenian ninguna influencia 
politica. 

§. XXIV. Ulvalldad de ]Mario y s1Ia.-1. Apesarde ]as precauciones 
del senado, el derecho concedido a los italianos rompi6 el equilibrio de la 
constitution. El populacho, ya muy numeroso, se hall6 aumentado por una 
multitud de italianos, y desde entonces los demagogos y los tribunos del 
pueblo hallaron mucho mas facil el reclutar sat6lites que apoyasen sus 
pretensiones con sus gritos y violencias. Durante la guerra social la con-
ducta de Mario habia sido equivoca. Sila, por el contrario , por sus victorias 
habia a+lquirido nueva reputation, y a su regreso a Roma fue bonrado con 
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el consulado. Pero no era esto to que ambicionaba, sino el que se le encar-
gase la guerra contra el Gran Mitridates.—Mario se prepar6 a estorbar este 
nombramiento, que deseaba pare si.—Al efecto, dejando su magniflca case 
de campo del Cabo Misena, corri6 a Roma. Site contaba con el apoyo del 
senado: a Mario le era forzoso buscar el apoyo de los tribunos. Sulpicio, 
6mulo y admirador de Saturnino, en quien solo reprobaba su tirnidez y 
lentitud, se prest6 a servir a Mario en un todo. Sulpicio traia siempre at 
rededor de su persona tres mil satelites armadosy un gran nunero de caba-
lleros dispuestos a ejecutar sus 6rdenes; era to que 61 Ilamaba su antisenado. 
Sulpicio no retrocedia ante ningun obst$culo, y conseguia por medio de la 
violencia to que no podia obtener de grado. Merced pues a los desmanes del 
antisenado, consigui6 el nombramiento de Mario para Ia guerra de Asia. 
Sila, conducido it su presencia, se vi6 obligado A jurar que reuunciaria este 
mando pars que estaba ya nombrado. Sila dej6 a Roma precipitadamente, y 
foe it ponerse a la cabeza de las tropes que se habian reunido en Nola. Con 
ellas march6 sobre Roma, donde Mario hacia perecer a todos sus amigos y 
entregaba su case at saqueo. Sin embargo, Sila se apoder6 de Roma, y 
Mario, perseguido, se vi6 obligado a huir precipitadamente (88).—Al querer 
pasar a Africa, tuvo que ocultarse en las lagunas; pero at fin los emisarios 
de Site le capturaron y condujeron it Minturnes, cuyos magistrados enviaron 
a su prision un galo pars que be cortase to cabeza; pero Mario at verle entrar 
le mir6 con torba vista, y le dijo con voz terrible: « iDesgraciado! ,osaras 
por venture der muerte 6 Cayo Mario?»—El galo huy6 arrojando su espada. 
Los ciudadanos de Minturnes favorecieron su fuga, y Mario pas6 at Africa• 
Apenas desembarc6, cuando el gobernador Sestilio le envi6 6rden de que 
saliese inmediatamente de la provincia. Mario no tuvo fuerza pare responder 
a esta intimation; pero instado por el lictor dijo: «Di que has visto a Mario 
sentado sobre las ruinas de Cartago.))—Mientras que Mario escapaba ash it 

duras penes de los peligros de la proscricion, una reaction politica comen-
zaha en Roma. El partido popular era demasiado fuerte pare poder ser des-
truido con tanta facilidad. Los partidarios de Sila fueron rechazados del 
consulado, y Octavio y Lucio Cigna, proselitos de Mario, obtuvieron este 
cargo, 6 intentaron former cause a Site , haciendole acusar por un tribuno. 
Site comprendi6 entonces que necesitaba el apoyo de un ejercito, y dejando 
a sus acusadores y jueces march6 contra Mitrldates.—Octavio, auuque ene-
migu de Site, era partidario del senado, y cuando Cina quiso hater pasar la 
ley pare que los italianos se incorporasen a las treinta tribus romanas, 
Octavio, sostenido por los grandes, espuls6 a su colega, 6 hizo nombrar 
c6nsul en so lugar a Cornelio Merula. La guerra civil volvi6 a empezar. 
Cina, proscrito por haber querido ser util a los italianos, debia hallar 
apoyo en ellos. En efecto, reuni6 un ej6rcito y march6 contra Roma y con-
tra los c6nsules. Mario, instruido por Cina, volvi6 a Italia. A su llegada et 
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aspecto de los negocios cambi6: en poco tiempo se apoder6 de todas las ciu-
dades maritimas, y apareci6 bien pronto bajo los muros de Roma. El partido 
popular, fuerte on su auxilio, hizo por si mismo la revolucion, forz6 a Me-
rula a abdicar y devolvi6 a Cina la dignidad de c6nsul. Mario entr6 en Roma, 
y sus satalites esparcieron en ella el terror: una sepal, un gesto de Mario, 
bastaba para dar la muerte a cualquier ciudadano. Cina, saciado de sangre, 
quiso poner fin a tantos horrores; pero Mario, cada vez mas irritado, con-
tinu6 sus proscripciones. Durante cinco dias con sus noches la ciudad fue 
como entregada a sus esclavos. Merula se hizo abrir las venas y Catulo se 
asfixi6. En vano sus amigos intercedieron por 61: «Es necesario que muera,,> 
contest6 unicamente Mario. Sila, su familia y sus partidarios fueron pros-
critos. At principio del ano 86 Mario fue nombrado consul por la setima 
vez con Cina. Pero no estaba tranquilo en medio de su triunfo: Ia fama de 
las victorias de Sila eran su pesadilla. Para aturdirse se entreg6 a toda clase 
de escesos. Su cuerpo, gastado, no pudo resistir por mucho tiempo, y mu-
ri6 el 13 de enero de 86. 

^. XXV. Guerra contra luitridates.-1. ((Las discordias de los ro-
manos habian favorecido los progresos del enemigo mas terrible que habian 
tenido desde Annibal, de Mitridates, rey de Ponto. Durante su menor edad 
los romanos le habian despojado de la Frigia, y desde entonces habia conce-
bido un violento odio contra estos conquistadores del Asia. Su situation fa-
vorecia los proyectos que meditaba: colocado entre los romanos y la Scitia, 
podia sacar de esta comarca tropas considerables. Dueno del Ponto Euxino, 
por su numerosa marina podia siempre comunicar con los pueblos donde re-
clutaba sus ejercitos : por otra parte, su alianza con Tigranes, su yerno, rey 
de Armenia • le abria sus ricas comarcas del Asia, de donde podia sacar los 
medios de comprar el valor de los barbaros del norte. En la lucha con Roma 
sigui6 en un principio el plan de Antioco, pasando a Grecia. 13izo de Atenas 
su principal plaza de armas, y de alli se adelant6 a la conquista de Ia Grecia. 
Toda el Asia anterior y la Macedonia estaban ya en poder del rey de Ponto, 
y se disponia 6 invadir la Italia. Felizmente para Roma, el pretor de Mace-
donia detuvo los progresos de los generates de Mitridates en Beocia y Tesa-
lia.—Tal era el estado de los negocios cuando Sila lleg6 a Grecia. Comenz6 
sus operaciones por el sitio de Atenas , que dur6 diez meses , siendo tomada 
y entregada at saqueo. Las victorias de Queronea y Orcomena arrebataron a 
Mitridates la Grecia y el Asia Menor.—Mientras que Sila combatia asi por 
Ia salud de la republica , el partido democratico le proscribia en Roma. Ci-
na envi6 a Valerio para sucederle; pero asesinado por Timbra, este entr6 
en Asia, y se hubiera apoderado del terrible enemigo si Luculo, almirante 
de Sila, no le hubiera dejado huir.—Mitridates pidi6 ]a paz, quo fue con-
cluida en Dardanum en la Troada (84), a condition de devolver sus conquis-
tas, entregar su armada y una gran suma de dinero. Sila march6 en segui- 
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da contra Timbra, que abandonado por sus tropas, se suicid6. Sila, habien-
do balagado por medio de dones a sus soldados para prepararlos b la guer-
ra civil , se dispuso h regresar a Italia. 

§. XXVI. Guerra civil.—Proecrieiones y dietadara de Sila. —i. A 

la noticia de su aproximacion , los gefes del partido democr5tico reunieron 
todas sus fuerzas : sin embargo , la muerte de Mario y Cina habia privado 
al partido de los que hubieran podido hater frente at vencedor de Mitridates. 
Asi que , a pesar de los esfuerzos del demagogo Carbon y del j6ven Maria, 
en la batalla de Sacriporti fue vencido este , y la que se di6 b las puertas 
de Roma hizo a Sila senor de esta ciudad y de la republica. Sila inaugur6 su 
entrada en Roma con la matanza de seis 6 siete mil prisioneros en el Campo 
de Marte.—A esta primera matanza sigui6 una proscricion general y diaria. 
Las sentencias no recayeron solo sobre los partidarios de Mario, sino sobre 
cualquiera que tenia algo que perder,  , porque era preciso que Sila pagase 
los servicios de sus numerosos satr lites.—uLCubndo cesaran estas matan-
xas? dijo un dia Metelo A Sila.—No se , respondi6.—Pero decidme al menos 
quicnes son los que habeis resuelto que mueran.0—Desde el dia siguiente se 
fijaron en el Foro las listas de proscricion.—El primer dia un ciudadano que 
habia permanecido estrano a todas las facciones mir6 al pasar is lista fatal, 
y hall6 en ella su nombre. —ciMi casa de Alba es la que mematab esclam6; 
y fue asesinado a dos pasos de alli.—Cuando Sila se saci6 de sangre formul6 
leyes. Desde luego se hizo nombrar dictador con el derecho de vida y muer-
te, el de confiscar los bienes, partir las tierras, edificar y destruir ciudades, 
y el de quitar y dar a su voluntad los reinos. Queriendo concentrar todo 
el poder en manos del senado , le devolvi6 el poder judicial, quit6 at pue-
blo la election de los ponti6ces , y disminuy6 las fuerzas de la multitud, 
quitando el derecho de ciudadano a los latinos. Los italianos sintieron tam-
bien los efcctos de su c6lera , y toda la Italia se vi6 cubierta de colonias de 
sus veteranos: veinte y tres legiones se repartieron la peninsula ; y la Etru-
ria qued6 casi enteramente de su pertenencia. Promulg6 ademas varios re-
glamentos utiles para castigar los delitos y garantir la seguridad de los ciu-
dadanos, cre6 cuatro tribunales rvuevos, 6 hizo subir a ocho el numero de 
los pretores. Finalmente, reprimi6 las exacciones de los gobernadores en 
provincia , y devolviu b las magistratures su esplendor, fijando la edad y los 
servicios necesarios para poder conseguir estos cargos.—Todos estos cuida-
dos no detenian la proscricion del partido vencido. «Vendia en subasta, dice 
Plutarco , los bienes que habia confiscado. Cortesanos , musicos farsantes y 
libertos recibian paises enteros , 6 todas las rentas de una ciudad. Lleg6 
hasta d quitar las esposas a sus maridos y a hacerlas desposar mal de su 
grado con otros , segun los intereses de su politica. Senor absoluto del esta-
do, no sufria otra ambition que la que queria permitir. Lucrecio Ofella, 
vencedor del j6ven Mario, pretendi6 el consulado. Sila le probibi6 esta pre- 
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tension.—Ofella no quiso desistir, y Sila mand6 a un centurion que le diese 
muerte en el mismo Foro.—El pueblo present6 al centurion ante el tribunal 
de Sila.—Este respondi6 que habia obrado por 6rden suya.—c(Despues de 
tantos asesinatos , Sila menospreci6 bastante a los romanos para hacer di-
mision de la dictadura y quedar confundido entre Ia multitud de los ciuda--
danos, sin escolta y sin lictores; pero escudado por el terror invisible de que 
estaba rodeado el hombre que habia hecho inscribir en Ins listas de proscri-
cion los nombres de cuatro mil setecieutos romanos , y que habia cubierto 
Is Italia de sangre y de ruinas, vivi6 aun asi dos aiios, poderoso en su re-
tiro, que manch6 con vergonzosos escesos y con una muerte horrible (79). 

§. XXVII. Seaccion contra in aristocracia.—Lepido.—Guerra 
de Aertorio.-1. «Sila se habia propuesto reconstituir Ia antigua aristocra-
cia; pero a nadie es dado restablecer un 6rden de cosas desde mucho tiempo 
arruinado.a aSila , dice Montesquieu , habia hecho leyes muy propias para 
quitar la causa do los des6rdenes. Elias aurnentaron Ia autoridad del senado, 
templaron el poder popular y reglamentaron el de los tribunos.a Sin embar-
go , un estado libre como el de Roma , en el cual no habia clase alguna in-
termedia , debia por su naturaleza verse espuesto a convulsiones continuas. 
Ademas, por efecto del trastorno casi general de las propiedades durante las 
ultimas revoluciones, se habia formado un partido poderoso que ansiaba ar-
dientemente una contrarevolucion. Por otra parte, Sila no habia estermina-
do In faccion democrt tica. Sus proscriciones la habian privado de sus gefes; 
pero matar los gefes no era matar el partido: este partido solo podia ser 
aniquilado por la satisfaction de sus imperiosas necesidades, que hacian a 
la vez su fuerza y su miseria. Despues de ]as leyes de Sila , despues de Ia 
reprobation perpetua que hizo pesar sobre Ia magistratura tribunicia , de-
clarando que los que obtuviesen este cargo no pudiesen obtener otro alguno, 
la poblacion no era per eso menos numerosa, menos hambrienta ni menos 
avara de un cambio. Asi, luego que la mano que tan duramente pesaba so-
bre ella se apart6 un poco, alz6 la cabeza. Aun en vida del mismo Sila , Le-
pido intent6 hacrrse gefe da ]a multitud. Pompeyo, que fuera el primero en 
Italia a levantar tres legiones en favor de Sila , y a quien este habia apelli-
dado Grande y otorgado los honorer del triunfo , primer caballero que obtu-
vo esta distincion, por sus victorias en Siciiia y Africa contra los partida-
rios de Mario , favoreci6 la election de LEpido al consulado. ai Cuidado , le 
dijo Sila, quiza elevais un enemigo contra vos mismob)—En efecto, Lepi-
do, una vez consul, pidi6 una amnistia contra los proscristos y Ia restitu-
cion de sus bienes ; pero su colega Catulo (78) se opuso a esta medida , co-
mo a Ia restitution de las tierras quitadas a los italianos por el dictador. El 
mismo dia de los funerales de Sila, L6pido y Catulo se atacaron al salir del 
Campo de Marte. El senado hizo jurar a ambos cdnsules que no volverian a 
las manos , y envi6 a L6pido 6 su gobierno de la Galia Transalpina. Pero en 
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la 6poca de los comicios para la election de c6nsules , Lepido regres6 a Ro-
ma con su ej6rcito. Catulo , revestido de la autoridad dictatorial que le con-
cediera el senado por Ia f6rmula Caveant consules , bati6 a L6pido , que 

fue a morir a Cerdena. 
Los restos de sus tropas bajo el mando de Perpena fueron a aumentar 

en Espana el ejercito de Sertorio (1).—Este antiguo amigo de Mario se ha-
bia hecho celebre por su valor y destreza: en la batalla en que los cimbrios 
hicieron perecer ochenta mil romanos en las orillas del R6dano, Sertorio es-
cap6 casi solo con su espada y su escudo; y en su primera espedicion a Es-
pana habia sabido adquirirse gran reputation por su valor y prudencia. Asi 
fue a buscar a ella un asilo contra las proscriciones de Sila, y a sostener en 
ella el partido popular : sin embargo, el pretor Anio le oblig6 a pasar a Afri-
ca, donde auxili6 a los morusianos contra su rey Ascalio. Invitado por los lu-
sitanos, pas6 de nuevo a Espana , y una gran parte de la peninsula recono-
ci6 A Sertorio , sosteniendose en ella contra los ej6rcitos romanos enviados 
por Sila hasta la 6poca en que, como acabamos de decir, le llegaron los re-
siduos del ejercito de L6pido. Roma envi6 contra este temible enemigo a 
Pompeyo , que perdi6 tres mil hombres cerca de Calagurris. Entonces Pom-
peyo escribi6 al senado en estos t6rminos : «He agotado mi caudal y mi 
cradito; vos Bois mi ti.nico recurso. Si me abandonais, recordad to que os 

predigo: a pesar mio, a pesar de cuanto pueda hater, mi ejercito y tras 6l 

el de Sertorio pasaran a Italia.» — La inquietud que caus6 en Roma la con-
fesion de Pompeyo, se aument6 aun con la noticia que se recibi6 de Ia alian-
za concluida entre Sertorio y Mitridates. En efecto, este principe habia ofre-
cido a Sertorio dinero y marina a condition de que este le cediese el Asia. 
Sertorio lo rehus6. «Yo quiero , dijo, que Roma se eleve por mis armas y 
no que sedeprima; nunca se me vera mendigar una victoria humillante.» 
Este generoso y altivo gefe del partido popular pereci6 en un banquete a 
manos de Perpena. Con 61 se hundi6 el partido que habia sostenido durante 
ocho aoos con tanta felicidad como talento. Pornpeyo venci6 a Perpena , le 
hizo dar muerte , y quem6 sin leer todos los papeles de Sertorio. Potnpeyo 
conquist6 ]a Espana. 

§. XXVIII. Guerra de los gladladores.—Spartaoo. -1. «Mientras 
que Roma combatia a Sertorio en Espana, y luchaba en Asia contra Mitrida-
tes, una nueva guerra civil estallaba en la misma Italia.» Un tal Lentulo Ba-
tiato sostenia en Capua algunos gladiadores, la mayor parte galos 6 tracios. 
Doscientos de ellos formaron el proyecto de fugarse. Aunque descubierto el 
corn plot, setenta y siete de ellos lograron su objeto, y salieron de Ia ciudad, 
nombrando por gefe a Spartaco, tracio de nation y de raza numida , que 
unia a una gran fuerza corporal y 6 un valor estraordinario , una dulzura y 
una prudencia superiores a su fortuna. Apoderados de un sitio fortificado, 

(4) Veanse las Nociones de historia de Espana. 
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batieron a las primeras tropas que enviaron contra ellos desde Capua. Ro-
ma hizo marchar tambien contra ellos a Clodio con tres mil romanos, que 
sitiaron a los gladiadores ; pero estos lograron sorprender durante la noche 
a los romanos, que dejaron el campo en poder del enemigo. Este triunfo 
atrajo al partido de Jos gladiadores ntimero suficiente de vaqueros y pasto-
res , todos robustos y agiles , que se armaron en gran parte con los despo_ 
Jos de los vencidos , sirviendo otros de tropas ligeras. — Asi Spartaco se vi6 
a la cabeza de un ejbrcito. —La victoria sonri6 a este ejbrcito y a su gefe por 
espacio de dos anos contra las fuerzas romanas.—El senado , indignado y 
humillado de verse vencido por tan despreciables enemigos , envi6 a Casio 
para continuar la guerrra.—Spartaco venci6 aun a Mummio, segundo de 
Casio.—Sin embargo, Spartaco, habiendose dirigido hacia la mar con objeto 
de pasar a Sicilia, acamp6 luego en Ia peninsula de Regium. Entonces Cra-
so concibi6 y ejecut6 el proyecto de cerrar el itsmo con una muralla.—Casio 
en el primer momento habia escrito al senado para que hiciese venir a Lu-
culo de Tracia y a Pompeyo de Espana; pero arrepentido luego, y temiendo 
que Ia llegada de estos generales le arrebatase la gloria de haber terminado 
solo esta guerra, impuls6 su conclusion, a cuyo efecto quiso tomar por sor-
presa cierta altura : descubierto , se empen6 un combate terrible, en el cual 
quedaron sobre el campo de batalla dote mil.y trescientos soldados de Spar-
taco. Este, despues de esta derrota, se retir6 hacia las montanas de Petelia, 
siempre perseguido por las tropas de Craso, mandadas por su segundo y su 
cuestor; empero Spartaco, volviendose bruscamente, bati6 completamente 
a sus perseguidores. Esta victoria caus6 su desgracia. Sus tropas se insur-
reccionan, y le obligan a atravesar la Lucania a fin de atacar a los ;omanos. 
Esto era justamente to que Craso deseaba.—Spartaco, forzado por la bravu-
ra 6 imprudencia de los suyos, se vib obligado de alli a algunos dias a dar la 
batalla. Esta fue sangrienta.—Spartaco, abandonado de todos los suyos, 
qued6 solo en medio de sus enemigos, y cay6 muerto despues de haber ven-
dido cara su vida (71). 

§. XXIX. rompeyo. — Restableelmlento de log derechos del tri-

bunado.—Infueneta de los caballeros.-CondenaeIon de Verres.-
1. Pompeyo recogi6 aun parte de la gloria de esta guerra, pues al venir de 
Espana derrotb en Lucania diez mil gladiadores que habian escapado a Cra-
so. Este hizo de la necesidad virtud, y acarici6 el idolo de la fortuna, unien-
do su faction a Ia suya a fin de conseguir ambos el consulado. Pero una vez 
satisfecha su ambition, la rivalidad comenz6 entre los dos c6nsules.—«El 
destino de Pompeyo es singular. General a los veinte y tres aiios, levanta 
aunque simple particular tres legiones que conduce a Sila. El dictador, terri-
ble para todos, es blando con el; lisongea su vanidad, y le saluda 61 mismo 
con los nombres de Imperator y de Magnus, y le deja triunfar a pesar de 
Ia prohibition de Is ley.» Despues de la muerte de Sila, Pompeyo se hate 
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por algun tiempo el general del senado y de ]a aristocracia, persigue los ul-
timos restos del ej6rcito de L6pido, y pasando a Espana aprovecha los triun-
fos de Metelo contra Sertorio para concluir con este generoso adalid de la 
causa popular. Pompeyo arrebat6 a Craso la gloria de la guerra de Spar-
taco, y luego recogera en Asia los laureles de Luculo. Asi su gloria y su 
reputation parecen mas Bien formadas por los despojos agenos que por sus 
propias victorias. Pompeyo no habia tenido jamas un color politico bien 
marcado, y en todas sus acciones quiso mas bien servir is causa de su am-
bicion que la de ningun partido: ademas en las Hlas de la nobleza hallaba 
celos y elogios moderados, mezclados a veces con sarcasmos. El pueblo por 
el contrario, se abandonaba a la admiration del entusiasmo. Despues de su 
triunfo , habia rehusado entrar en el senado y permanecido simple caballe-
ro. Un dia durante su consulado los censores pasaban revista de caballeros: 
Pompeyo baj6 at momento a la plaza precedido de todo el aparato de la dig-
nidad consular, y conduciendo 61 mismo su caballo por la brida se present6 
ante los censores, y preguntado Begun costumbre si habia hecho todas las 
campanas prescritas por la ley: eSi, replicd, y jamas tuve otro general que 

yo mismo.)) Todo el pueblo aplaudi6 est.a respuesta, y los mismos censores 
para agradar a la multitud le acompafiaron hasta su casa.—Por estos aplau-
sos el pueblo supo ganarse a Pompeyo. Este en reconocimiento aboli6 duran-
te su consulado (70) la ley de Sila concerniente a los tribunos del pueblo, 
restableciendo esta magistratura en sus antiguos derechos. Hizo aun otra ley 
importante, y fue la traslacion del poder judicial a los caballeros. En efecto, 
el cambio del poder judicial en Roma formaba una verdadera revolucion po-
litica. Por eso le hemos visto pasar alternativamente de los senadores a los 
caballeros y de estos a aquellos. Porn pevo , que durante su consulado se ha-
bia decidido contra el senado, les quit6 esta prerogativa que le devolviera 
Sila. Esta revolucion fue motivada por la escandalosa causa de Cornelio 
Verres. 

Este Verres se habia hecho conocer durante la guerra civil pasando at 
campo de Sila con ]a caja militar de Carbon. Sila no Ie manifest6 jamas ni 
confianza ni estimation. Encargado como Segundo del proconsul Dolabela de 
batir a los piratas, abus6 impunemente de su autoridad, saqueando las ri-
quezas de los templos de Delos, Samos, Tenedos, Aspende y Atenas. En 
Lampsaco la infamia de sus costumbres puso en riesgo su vida. Pretor en 
Roma en el ano de 74, vendi6 la justicia todo el tiempo que dur6 su encar-
go. Pero fue principalmente en Sicilia donde di6 rienda suelta a sus prevari-
caciones y maldades. No bubo acto alguno de avaricia, de libertinaje y de 
barbarie que se arredrase de cometer. Las ciudades sometidas a enormes 
contribuciones; las sumac aplicadas a diferente destino; los buques de guer-
ra vacios de soldados y municiones; las inmunidades y privilegios de toda es-
pecie prodigados a cuantos podian comprarlos; las armadas romanas toma- 
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das por efecto de su negligencia; el pabellon de los piratas enarbolado so-
bre el puerto de Siracusa; los capitanes que habian sido vencidos por la fal-
ta de soldados inhumanamente decapitados; finalmente, las casas y los tem-
plos despojados de todas las obras preciosas que encerraban ,y dos buques 
despachados a Roma todos los aiios cargados con las riquezas arrebatada s 

 por todas parses: tales son los puntos caracteristicos del gobierno de la Si_ 
cilia por Verres. A su regreso a Roma mil acusadoresle precedieron. Sin em-
bargo, 61 contaba con comprar la justicia. De todas sus rapivas habia hecho 
tres partes: la una para sus jueces, la otra para su abogado y la otra para d; 
pero no habia contado con los acontecimientos politicos. Pompeyo tenia in_ 
ter6s en que Verres fuese condenado, y su causa comenz6. Ciceron se encar-
g6 de su acusacion. El pretor previno con su destierro una condenacion in-
evitable, despues de haber devuelto a los sicilianos nueve millones. Termi.-
nado el proceso, Ciceron, para que nada faltase a la vergii.enza de la aristo_ 
cracia, escribi6 las Verrinas, que leidas y copiadas, revelaron por todas par-
tes la corruption senatorial.—El escandalo que habia escitado en Roma el 
gran orador no permitia ya at senado conservar ]a administration de jusLi-
cia, to cual, unido at credito y apoyo de Pompeyo, hizo pasar et poderjudi-
cial A los caballeros. 

§. XXX. Guerra contra los piratas.  —  Guerra de Luculo y de 
i'ompeyo contra!eattridates.-1. El reconocimiento de los caballeros hi-
zo dar a Pompeyo el mando de la guerra contra los piratas.—Eran estos hom-
bres de todas razas y naciones, y todos marinos, que aprovechando las guer-
ras civiles, infestaban todas las costas del grande imperio, destruyendo la 
marina comerciante y saqueando las ciudades maritimas. Cuando cogian un 
ciudadano romano que les amenazaba con el furor de Roma, afectaban mucho 
temor; peru luego le bacian bajar por una escala que coloeaban a la parte 
esterior del buque, dici6ndole que podia partir para su hermosa patria , y si 
rehusaba bajar le arrojaban at mar. Un dia C6sar cay6 entre sus manos, y 
le pidieron cincuenta talentos por su restate: «Cien os dare, les dijo ; pero 
en sequida os hard ahorear; u y les cumpli6 su palabra. Creta era uno de los 
focos de la pirateria. Metelo ocup6 tres aoos en conquistar esta isla, que fue 
reducida it provinr.ia romana por Pompeyo, que be arrebat6 la gloria del 
triunfo terminando Ia victoria. Pompeyo fue revestido de poderes estraordi-
inarios. Veinte y euatro senadores estaban bajo sus 6rdenes, con ciento veinte 
buques y ciento veinte mil soldados, y el permiso de tomar del tesoro publi-
co cuanto necesitase,con una autoridad absoluta 6 irresponsable sobre todas 
las costas hasta la termination de ]a guerra. En menos de tres meses Pom-
q^eyo barri6 el Mediterrineo y tome todas las guaridas de los piratas. 

Apenas terminada esta guerra, Pompeyo fue encargado en virtud de la 
icy Manilia para terminar tambien la del Asia.—Mitridates habia aprovecha-
do la paz que ie concedieran los romanos para acrecentar sus conquistas en 
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el  B6sforo y en la Colquida , y en prepararse a reconquistar to que mat de su 
grado se habia visto forzado a conceder a los romanos. Viendo a estos en-
vueltos de nuevo en ]a guerra civil, crey6 la oca'ion favorable para escitar a 
Tigranes, rey de Armenia, a apoderarse de la Capadocia- Ademas muchos 
pueblos, y entre ellos los del CSucaso y de la Scitia, Bran sus auxiliares; 
por manera que poseia un ej6rcito de ciento sesenta mil hombres. El senado 
babia enviado (71) dos c6nsules at Asia, Cota y Luculo. El primero es vend-
do en la Bitinia ; pero las prudentes maniobras del segundo fuerzan A Mitrf-
dates is huir por medio del Ponto Euxino; y Luculo redujo una a una todas 
]as ciudades que permanecian aun por el rey. Pero Mitridates, reforzado por 
cuarenta mil hombres del Caucaso, se haeia de nuevo terrible. Al instance 
Luculo tomb de nuevo la ofensiva , y le forz6 de nuevo a huir , abandonando 
sus estados y refugidndose en ]a Armenia (70). Todas las ciudades del Ponto 
se sometieron. Luculo march6 en seguida contra Tigranes, tomando muy 
luego a Tigranocerte (69). Al ano siguiente Luculo se apoder6 de varias pro-
vincias de la Asiria y de la Gordiena, marchando en seguida al encuentro de 
Tigranes y Mitridates, acampados en las montaiias del Tauro; pero la insu-
bordinacion de las legiones le oblig6 a volver al Asia Menor y a permitir Ia 
entrada de Mitridates en sus estados. Tat era el estado de los negocios cuan-
do ileg6 Glabrion (67) a reemplazar a Luculo. Mitridates tuvo poco que hacer 
para recobrar sus estados de este nuevo adversario. En e£ecto, Glabrion huy6 
vergonzosamente delante del rey, que arroj6 a los romanos de la Capadocia. 
Asi las cosas, Ia Ilegada de Pompeyo vari6 completamente ei aspecto de la 
guerra. Atacado Mitridates por este nuevo campeon, perdi6 todo su ej6rcito, 
escapando solo con ochocientos caballeros, y dandose at fin ]a muerte en 
Penticapea por escapar a los romanos que le perseguian sin descanso. Al 
propio tiempo Pompeyo batia a Tigranes, que imploraba la paz; destruia a 
los iberios a y los albanos, reducia el Ponto con la Bitinia y la Paflagonia; 
pasaba a Siria, que reunia la Fenicia ya conquistada, y restablecia a Hircan II 
en el trono de Jerusalen. 

. XXXI. CIccron.—Conspiracion de Catilhia. -1. Mientras que 
Pompeyo terminaba asi en el Oriente la pornposa obra del imperio romano, 
un hombre q ue antes de su partida solo era conocido como un brillante ora-
dor se hallaba a la cabeza del senado, y habia recibido por sus servicios el 
titulo de Padre de la patria: este hombre era Ciceron.—Procedia de una fa-
milia poco distinguida y escasa de fortune.—En su juventud habia cultivado 
]a poesia; pero luego se dedic6 a la oratoria , y lleg6 a ser el primer orador 
de Roma. Habiendo defendido a un hijo de un proscrito, y temiendo el en-
cono de Sila, pas6 n hacer un viaje a Grecia.—La muerte del dictador le 
hizo volver a su patria, y fue nombrado cuestor en Sicilia, sabiendo ganarse 
el aprecio de los sicilianos, que le eligieron como vimos por su defensor con-
tra Verres. Obtuvo en seguida la pretura, y ]a rectitud y equidad con que 
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desempcn6 este encargo le dieron gran reputacion. Al salir de este cargo pre-
tendi6 el consulado; pero se hal16 con un adversario terrible: este adversa-
rio era Catilina.— La ausencia de Pompeyo le habia hecho gefe del popula_ 
cho.—No babiendo podido obtener el consulado que habia pretendido en el 
ano 66, se present6 de nuevo como candidato en concurrencia con Ciceron. 
Pero todos los hombres honrados se unieron It este, y fue electo c6nsul. 
Entonces Catilina, eaasperado, resolvi6 apelar a is violencia. Catilina habia 
sido uno de los sicarios de Sila, y como tat gefe de sus veteranos, que rele_ 
gados en to Etruria, solo apetecian volver b sus practicas de sangre y pillaje : 

 asi tuvo poco que hater para subleverlos (67).—Sin embargo, era necesario 
obrar at mismo tiempo en Roma. Los papeles estaban ya distribuidos. Cice-
ron debia ser asesinado,y en el momento que Roma perdiera su primer ma-
gistrado, ]a ciudad debia ser incendiada por sus cuatro angulos, durante 
cuya confusion Catilina se apoderaria del mando. Advertido Ciceron de la 
trama por uno de los conjurados, toma sus medidas, y parte at senado. Ca- 
tilina tiene la audacia de seguirle alli. Ciceron toma la palabra, manifiesta 
sus proyectos, le anuncia las medidas que ha tornado para la seguridad de 
la ciudad y le anonada con el peso de su indignation y elocuencia.—Catilina, 
desconcertado, sale de is ciudad y pasa a ponerse at frente de los suyos en 
Etruria; pero Ciceron hate decapitar 6 sus c6mplices en Roma, y el consul 
Antonio derrota y da ]a muerte at audaz conspirador (62).—Sin embargo, 
Ciceron no habia salvado ]a libertad romana, de mucho tiempo atr5s perdi-
da , sino solamente el poder de ]a aristocracia.—Empero la faction demo-
cr5tica no le dej6 gozar por mucho tiempo de su triunfo, y el tribuno Metelo, 
instigado por Cesar, le promovi6 una acusacion, de que por entonces sali6 
absuelto. 

§. XXXII. Primer triunvirato.-1. En estas circunstancias Pompeyo 
regres6 A Roma. La aristocracia, orgullosa crey6ndose prepotente, le hizo 
sufrir mas de un desaire. En efecto, desaprob6 sus actos en Cilicia, le neg6 
los honores del triunfo y se opuso at repartimiento de tierras It sus soldados. 
Pompeyo conoci6 que no podia luchar solo contra el poder del senado. Dos 
hombres habia entonces, cuya rivalidad podia serle funesta.—Craso, mas 
celebre por sus riquezas que por sus victorias, y Cesar, cuya ambition na-
ciente era conocida. Pompeyo se uni6 It estos dos hombres, y forme con 
ellos el primer triunvirato. 

§. XXXIII. Cesar. —tau consulado. -1. Cayo Julio Cesar era de una fa-
milia patricia que pretendia descender de Jenus y de Anio Marcio. Su tia se 
babia casado con Mario, y esta alianza le unia at partido popular. Cesar era 
escesivamente prddigo: daba a manosllenas, y cuando todo to habia dado, 
tomaba It pr6stamo para volver 6 dar. Asi, cuando obtuvo el gobierno de la 
Lusitania, sus acreedores le detuvieron, y fue preciso que Craso §aliese fia-
dor por la enorme sums de ochocientos treinta talentos, cerca de catorce 
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millones do reales. Sus costumbres eras disolutas; pero esto no era enton-
ces gran falta: por to demas, era elocuente, activo, y especialmente audaz. 
Ala edad de diez y siete anos supo resistir las 6rdenes de Sila, y durante su 
pretura castig6 como asesinos a sus sicarios. Desde muy luego se anunci6 
como el sucesor de Mario , cuyos trofeos reemplaz6 en el Capitolio. Atrajo-
se asi el favor del pueblo, que le nombr6 gran ponti6ce, cuestor, edil, 
pretor y finalmente gobernador de Ia Lusitania. Acababa de Ilegar de este 
encargo, cuando se uni6 con Pompeyo y Craso.—El primer cuidado de los 
triirnviros fue ganarse los dos hombres que mayor ronsideracion gozaban 
entonces: Ciceron y Caton. Este era descendiente del censor, y creia un de-
ber imitar la severidad y hasta el cinismo de su abuelo. Los triunviros no 
pudieron vencerle.—Ciceron fue mas asequible y le sojuzgaron, mostrando 
una gran admiration por sus talentos. La influencia reunida de Pompeyo y 
Craso, no contrariada por Ciceron, logr6la election de Cesar para c6nsul.-
El senado le opuso 6 Bilbulo, que obtuvo tambien el consulado. Sin embargo, 
Cesar propuso una ley agraria tan habilmente combinada, que le ganaba el 
favor popular sin lastimar dernasiado los intereses del senado. For ella se 
disponia un repartimiento de las tierras publicas entre los ciudadanos que 
tuviesen mas de dos hijos, y la inversion de los tesoros ganados por Pom-
peyo en la compra de tierras dominiales para establecer en ellas colonias. 
La inutil oposicion de Caton y Bilbulo a esta ley le bubo de costar la vida. 
El consulado de Cesar, a pesar de esta ligera borrasca, fue pacifico y nota-
ble por la promulgation de algunas buenas leyes. En 61 se aprobaron los ac-
tos del gobierno de Pompeyo; y este y Craso fueron nombrados comisarios 
encargados de la partition de tierras y del establecimiento de una colonia en 
Capua. — Cesar durance su consulado parecia esclusivamente ocupado del 
servicio de la republica; pero sus miras eran distintas. El mat exito de las 
tentativas de Catilina le habia advertido que si el favor popular era un buen 
medio para lograr el ser senor de Roma, no era sulciente y que se necesitaba 
un ejercito. Cesar en consecuencia pretendi6 y logr6 el gobierno de la Galia 
Cisalpina y Transalpina. 

§. XXXIV. Clodlo.—Destlerro y Ilamenilento de Clceron.—Ilteno-
vaclon del triauvirato.—Espediclon de Craso contra los partos.-
1. Cesar antes de marchar a su provincia queria desembarazarse de Ciceron, 
que osaba alzar la voz contra los triunviros. Cesar resolvi6 oponerle una her 
chura suya, un j6ven patricio, que cubierto de crimenes, y rechazado por los 
de su clase, procuraba reparar su fortuna por medio de una revolution: es-
te hombre era Apio Clodio, que reunia la circunstancia le ser enemigo per-
sonal de Caton y Ciceron. —Cesar , haciendolo adoptar por una familia ple-
beya, Ie hizo nombrar tribuno (56). Asegurados asi los triunviros del tribu-
nado, convinieron en que serian nombrados c6nsules para el aiio entrance 
Calpurnio Pison y Gabinio, sus partidarios, que merced Ala influencia t.ri.- 
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bunicia, lograron el gobierno de dos ricas provincias, ]a Macedonia y la Si-
ria.—Clodio entonces, apoyado en el populacho, y sostenide por Gabinio y 
Pompeyo, consigui6 a pesar de la oposicion del senado el destierro de Cice-
ron (57). —Caton fue enviado a reduci-r la isla de Chipre. —Sin embargo, Clo- 
dio elevado asi de la nada y favorecido por Ia ausencia de Cesar en las Ga-. 
has (58 d 50), adquiria paulatinamente en Roma gran poder. Habiase puesto 
a la cabeza del partido de que Pompeyo habia querido ser gefe, y que apenas 
Cesar se atrevia 6. halagar.—Verdad es que este no era un partido politico, 
sino la reunion de to que habia de mas impuro en la republica. Clodio no ha-
bia sido mas que el agente de Cesar; pero -la ausencia de este he di6 alas, y sin 
curarse de que Pompeyo era el amigo de aquel le atac6 abiertamente.—Pom-
peyo, temiendo la audacia del tribuno, pens6 en hacer levantar el destierro 
de Ciceron, para lo cual se uni6 at senado. Empero Clodio marcbaba siem-
pre rodeado de satelites, y hacia poco escr(pulo en emplear la violencia.-
Pompeyo y el senado le dieron por antagonista 5 Milon, que Como 61 no da-
ba importancia at derramamiento de Sangre. Entonces la guerra civil se ha-
116 organizada en Roma.—Clodio y Milon marchaban siempre acompanados 
do gladiadores, y siempre que se encontraban venian d las manos. Por fin 
el pueblo, cansado de tantas violencias, dej6 votar la ley que levantaba el 
destierro de Ciceron.—Su regreso fue un triunfo (57).—Entr6 en medio de 
aplausos, y si hubiera tenido energia, tat vez se hubiera formado un partido 
fuerte en la aristocracia; pero el gran orador no comprendi6 su verdadera 
situation.—Agradecido A Pompeyo, he colm6 de halagos, y cuando se le 
nombr6 prefecto de los viveres, fue el primero que se coloc6 en la lista de 
sus lugartenientes.—A pesar de todo , Clodio no desesperaba de su causa.-
El senado habia dispuesto reedificar a espensas del tesoro la casa de Ciceron. 
Clodio vino con gente armada a dispersar los trabajadores, y de alli corri6 a 
incendiar la casa de Milon.—Ademas, A fuerza de violencias se hizo noin-
brar edil.—Clodio triunfaba. —Pompeyo se hizo investir de poderes estraor-
dinarios, con objeto de romper con Cesar y espulsar 5 Clodio de la Ciudad. 
Pero este le desconcert6 atacandole en su vanidad y en su orgullo.—Rodeado 
de partidarios, preguntaba desde lo alto de su tribuna: (gQuien hace ham-
briento at pueblo romano? t Quien quiere a cualquier precio ser enviado a 
Alejandria? a Quien ambiciona poderes estraordinarios?»—A cads pre-
gunta todos respondian a Coro: «Patnpeyo.0 

Sin embargo, Cesar por sus intrigas y dinero era aun muy poderoso en 
Roma.—No habia aprobado el regreso de Ciceron.—A sus cuarteles de in-
vierno de Luca acudian gran numero de senadores, y entre ellos muchos ma-
gistrados; por manera que at rededor de su tienda se veian a veces ciento 
veinte lictores.—Pompeyo fluctuaba entre Cesar y el Senado : conocia que 
en este cuerpo no lograria el poder que ambicionaba. For otra parte, Cesar 
hizo sentir, asi I 61 Como b Craso, la necesidad de no romper su liga. Asi 1 
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Is primers invitacion de Cesar se traslad6 a su campo, donde habia liegado 
Craso. Alli los triunviros renovaron su primers asociacion.—Resolvi6se en-
tre ellos que Cesar conservaria sun cinco anon su gobierno de las Galias; 
que Pompeyo obtendria el de Espaiia y Craso el de la Siria por igual tiem-
po; que ambos tendrian un ej6rcito narm eroso, y se mostrarian candidatos 
at consulado A fin de veneer los partidos de los patricios.—Sin embargo, lle-
gada la 6poca de los comicios, fue preciso recurrir & la violencia para con-
seguir esta eleccion, 6 cuyo efecto envi6 Cesar desde ]as Galias varios de los 
suyos.—Por tales medios Pompeyo y Craso obtuvieron el consulado.—Craso 

•  parti6 contra los partos, y obtuvo algunas ligeras ventajas; pero at segundo 
aiio de su gobierno fue derrotado en la Mesopotamia, y los partos adquirie-
ron gran preponderancia. 

• 	t. XXXV. 7lepravacion de lam costumbreM politicos—Segundo 
consulado de Pompeyo.—Su rompimiento corm Cesar.-1. En la 6poca 
en que fue renovado el primer triunvirato, cl interior de Roma presentaba 
un aspecto muy deplorable. Todo se vendia en Roma. Las (eyes no tenian 
fuerza. Los candidatos a las magistraturas compraban publicamente los vo-
tos. At electo se • habian establecido oficinas en la proximidad del Campo de 
Marie, donde cads uno venia 5 ajustar el numero de votos que deseaba. Un aiio 
los dos c6nsules que debian dejar su encargo convinieron con los candidatos 
que debian sucederles, por una gruesa suma, forjar un decreto del pueblo y 
del senado sobre la distribution de las provincias consulares. La divulgacion 
de este tratado demostraba una corruption tal, que Ia eleecion de los c6nsu-
les se retard6 seis meses. Habl6se entonces de in dictador, y el nornbre de 
Pompeyo se designaba at efecto: sin embargo, is astucia de Caton y el te-
mor de romper con Cesar le hizo abandonar esta ocasion de apoderarse del 
poder supremo. En esto la muerte de Craso y la de Julia, hija de Cesar y 
esposa de Pompeyo, rompiendo el equilibrio politico y los lazos del parentesco 
dejaron A Cesar y Pompeyo aislados con su ambition y contempl5ndose como 
rivales. La irresolution de Pompeyo die el triunfo a su antagonista. En efecto, 
ocup6 el tiempo de su consulado haciendo administrar sus provincias por sus 
delegados, y buscando los aplausos del pueblo estableciendo un teatro fijo, 
donde los espectadores estaban todos sentados. La anarquia que reinaba en Ia 
ciudad produjo un nuevo interregno; no era posible nombrar nuevos c6nsu-
les. El foro se habia convertido en un verdadero campo de batalla, donde los 
candidatos se cargaban a la cabeza de sus facciones, y la rivalidad de Milon 
y Clodio Ilevaba el des6rden 6 su colmo. Milon aspiraba at consulado. Clodio 
se oponia; pero un dia los gladiadores del primero se hallaron sobre la Via 
Apiana con los del segundo. Clodio que los acompanaba se vie obligado a re-
fugiarse en una posada, donde le sitiaron y mataron (53). Esta noticia pro-
dujo un motin en la ciudad: todo el populacho, de que era gefe Clodio, se 
veng6 en la casa de Milon. Durante varios dias fue imposible restablecer el 
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6rden. En este estado de cosas era necesario apelar al gobierno de uno solo, 
y en la alternativa de C6sar y Pompeyo, la mayor flexibilidad de este le hacian 
preferible. Caton, sin embargo que conocia su ambition, se opuso a que se 
le confiriese el cargo de dictador, 6 el de monarca, como alguoos querian, y 
aconsej6 al senado a que le eligiese consul unico.—Esta decision uni6 defi-
nitivamente a Pompeyo con el senado, y los actos de su nuevo consulado 
(52) Ie reconciliaron con este antiguo partido, que tenia poca confianza en_e1, 
pero que se veia obligado por la calamidad de los tiempos a ponerse bajo su 
protection.—A los siete meses Pompeyo Sc asoci6 un colega en su suegro Me-
telo Scipion.—Las leyes y reglamentos de Pompeyo habian sofocado los mo-
tines : la calms reinaba en la ciudad; el tribunado estaba mudo; Cesar ausen-
te; las ]eyes imperaban, y el foro no se ensangrentaba ya como en tiempo de 
Clodio y Milon. La paz renacia, y el partido senatorial estaba satisfechocon 
Pompeyo, y se creia omnipotente. Solo le faltaba desembarazarse de Cesar, 
obligando a Pompeyo a romper con 61: Pompeyo temia este paso, aunque to 
deseaba. Marcelo Lepido y Bilbulo hablaban diariamente en el senado contra 
el proc6nsul de las Galias. Caton prueba Ilamarle a juicio, olvidaudo que es-
taba al frente de diez legiones. La imprudencia senatorial lleg6 al estreino 
de mandar azotar a un ciudadano de Come, a cuya ciudad habia concedido 
Cesar el derecho de ciudadanix romans. Esto era forzar a Cesar a sobreponer-
se a las leyes. Asi decia despues de la batalla de Farsalia: cEllos me han re-
ducido a esta necesidad; si yo hubiera licenciado mi eje rcito, mi condenacion 
era segura.)) Cesar, segun su costumbre, se prepare a la defensa compran-
do a preeio de oro partidarios. Los tesoros de to Galia to permitieron comprar 
a varios personajes importantes. El mismo Ciceron se encargaba de vigilar 
los inmensos trabajas que Cesar hacia ejecutar en Roma. Pero to mejor ad-
quisicion de Cesar fue Ia del tribuno Curion, hombre habit y elocuente, que 
con su destreza supo ocultar su connivencia con Cesar, aprovechandola para 
dar A los negocios de este un giro favorable. Asi cuando Metelo propuso en 
el senado que se quitase el mando a Cesar, Curion apoy6 la proposition ma-
nifestando que se debia adoptar igual medida con Pompeyo a flu de que que-
dando ambos simples particulares tuviesen las leyes su libre ace ion. Nada 
mas popular pie la petition de esta doble dimision; pero el senado queria 
sostener a Pompeyo, y para fortalecer a este debilitando a su rival se decre-
t6 que ambos entregarian una legion para la guerra contra los partos. Pom-
peyo habia prestado una a Cesar, y asi tuvo este que ceder dos, aunque an-
tes de verificarlo le regale ciento cicuenta dracmas a cada soldado , por cuyo 
medio tuvo otros Lantos partidarios en el Campo de Pompeyo. 

§. XXXVI. Campanas de Cesar en las Galius. -1. Antes demanifestar 
las consecuencias del rompimiento de Cesar y Pompeyo, haremos una reseiia 
de los hechos de Cesar en las Galias.—El espiritu audaz, industrioso y activo 
de Masalia (Marsella), colonia de Focea en ]as Galias, la habia hecho pode- 
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• 	rose y rica; pero su posicion entre los pueblos barbaros le hicieron buscar 
la proteccion de los rotnanos. Pisaron estos por primera vez el territorio de 
las Galias >i solicitud de los marselleses ; y el consul Opimio en 151 hizo 
respetar de los barbaros esta colonia de griegos. En 125, y con el mismo 
motivo, los romanos volvieron 6 las Galias, y entonces fundaron 5 Aquae-
Seatia; (Aix).—En 119 las armas romanas, despues de haber vencido a los 
galos arvernes y alobroges, fundaron a Narbona, que fue el arsenal de Ro-
ma entre los Alpes y los Pirineos. Finalmente, cuando Cesar fue nombrado 
proc6nsul de las Galias, este pais se hallaba dividido y dominado del modo 
siguiente: at sureste, ]a provincia romana; at suroeste, la Aquitania; sobre 
el R6dano superior, los edos; a su izquierda, en el Jura, los secanos: 6 su de-
recha en las Cevenas, la poderosa confederacion de los arvernos; al nordes-
te los belgas; at oeste la confederacion de las ciudades arm6ricas, 6 sea los 
venetas; finalmente, al norte los morios, y entre el Sena y el Loar (Loire) 
diversos pueblos, entre los cuales dominaban los carnutos, cuyo pais era el 
centro de la religion druidica. —Las naciones bOrbaras de la Germania ame-
nazaban por esta epoca el territorio de las Galias. Arioviste, gefe de varias 
tribus sucvicas, habia pasado el Rhin con quince mil guerreros, y derrota-
do en dos batallas el poder de los edos. Este estado de cosas hizo pensar en 
la proteccion romana. C6sar, que Ileg6 entonces a ]as Galias, supo apro-
vechar estas circunstancias en su favor y en el de Roma. Atac6 desde lue-
go a Arioviste, y le venci6 y persigui6 hasta el Rhin. Esta victoria le hizo 
dueno de ]a suerte de la Galia , y sus legicaes acamparon en las fronterasde 
los belgas. Alarmados estos pueblos con tan peligrosa vecindad, formaron 
una vasta coalicion contra los romanos; pero COsar les venci6 en todo el 
ano 57. Su tercer campana (56) se emple6 toda entera en reconquistar la 
Arm6rica. Cesar ocup6 aun el ano 55 en batir a los suevos y en hacer 
una espedicion a ]a Bretaiia. En el ano siguiente (54) volvi6 de nuevo a 
esta isla y la oblige a pagar un tributo anual6 Roma. Entonces regres6 
a las Galias, decidido a terminar la conquista de todo su territorio. Vencida 
desde luego la coalicion del norte (53), Cesar quiere que la Galia entera con- 

U; fiese solemnemente que se reconoce vencida : al efecto convoca en Lutecia 
(Paris) todos los estados de la provincia. Los que no concurrieron fueron ata-
cados separadamente y vencidos. En el ano 52 la Galia del mediodia se con- 

, movie, arrastrando en su movimiento el pais entero. El autor de esta revolu-
cion fue un j6ven arverno. Los amotinados le dieron el mando del ej6rcito 
con el titulo de Vercingetorix. Casi todos los pueblos respondieron 6 su invi-
tacion , y se ha116 bien pronto a la cabeza de un imnumerable ej6rcito. Toda 
la Galia estaba armada contra los romanos. Cesar no se arredra, y se inter- 

-' na audazmente entre sus enemigos. Sin embargo, solo una victoria brillan-
te podia salvarle. Los enemigos no rechazan la batalla que les presenta. El 
combate fue terrible; pero Cesar qued6 vencedor. El Vercingeloris tuvo que 
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buscar un asilo con el resto de su ejercito en la ciudad de Alesia. CEsar vino 
a sitiar esta ciudad, y para defenderse 61 mismo de los ataques de los que la 
auxiliasen hizo abrir por delante de sus lineas un foso de cinco pies, y ocho 
mas, menos profundos. Su prudencia y actividad le salv6. A ]a voz del gefe 
galo toda la Galia acudi6 a su socorro. ((Pero los esfuerzos reunidos de los 
sitiados y de sus auxiliares fueron impotentes contra ]a pericia y prudencia 
de Cesar. El Vercingetorix, viendo que era preciso ceder a Ia suerte, sali6de 
Ia ciudad en un magnifrco caballo enjaezado, y despues de haherle hecho 
caracolear at rededor de Cesar , que estaha sentado en su tribunal, Sc 
ape6 despoj5ndose de todas sus armas, fue a sentarse en silencio A los pies 
del general romano, que be entreg6 a sus soldados para servirle de ornato 
en su triunfo.»—«Este fue el ultimo esfaerzo de la Galia. La independencia 
de esta comarca pereci6 bajo los muros de Alesia. » Cesar emple6 el ultimo 
invierno que pas6 en las Galias en recorrer sus ciudades: su gobierno fue 
blando y suave. Los mejores guerreros de la nation entraron en sus tropas, 
formand.o la legion Alauda, que Lantos servicios le hizo durante la guerra 
civil. 

§. XXXVII. Guerra civil.—Dictadurn de Cesar. — Guerras de 

Africa y Expaoa.— Dictadura perpetua de Cesar.—die inuerte.-
((La politica, dice Montesquieu, no habia permitido que hubiese ejercitos $ 
]as inmediaciones de Roma ; pero no habia querido at mismo tiempo que la 
Italia estuviese enteramente desprovista de tropas. Esto hizo que se tuvie-
sen fuerzas considerables en la Galia Cisalpina, es decir, en el pals que est3 
desde el Rubicon, pequeno rio de Ia Romania , hasta los Alpes. Pero para 
asegurar la ciudad de Roma contra estas tropas, se hizo un senatus-consul-
tus, que se ve aun grabado en el camino de Rimini a Cesena , por el cual se 
entregaba a los dioses infernales , y se declaraba sacrilego y parricida , ai 
cualquiera que con un ejercito, can una legion 6 con una eohorte pasase 
el Rubicon.»—«Cesar no era hombre que se inquietase por la legalidad: sin 
embargo, at llegar a las orillas del rio con sus cinco mil infantes y sus cien 
caballos dude un instante ; mas muy luego: «La suerte ester echada,» dijo, 
y pas6 esta estrecha y terrible barrera, detras de la cual debia hallar cinco 
anos de guerra civil, la dictadura , el poder absoluto y ]a muerte (49).» La 
noticia de ]a audacia de Cesar conmovi6 a Roma. El senado en cuerpo se 
traslad6 precipitadamente at lado de Pompeyo. Este nada podia hater; la 
actividad de Cesar, que se adelantaba ya sobre Roma, le desconcertaba. Asi, 
seguido de los c6nsules y del senado se dirigi6 a la Campania.—Pocos dias 
despues Cesar entr6 en Roma, donde dej6 ver su clemencia. No obstante, ne-
cesitaba dinero , y el tribuno Metelo se oponia 6 que se tocase el del tesoro 
publico , destinado a prevenir las invasiones de los galos. «Este oro , dijo 
Cesar, es inutil , puesto que por mi conquista he hecho imposible el peligro 
que estaba destinado 6 prevenir;» y rompi6 la caja del tesoro, amenazando 
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con la muerte al tribuno , anadiendo que le era mas facil hacerlo ejecutar 
que decirlo. Despues de algunos dias de permanencia en Roma , sali6 on 
persecucion de Pompeyo. Este se habia apoderado de Brundusium con objeto 
de trasladarse a Grecia, a donde queria llevar la guerra. En sesenta dias Ce-
sar conquist6 la Italia. Temiendo of afecto de los marselleses por Pompeyo, 
hizo sitiar esta Ciudad por Trebonio. Cesar pas6 a Espana, donde bati6 las 
legiones de Pompeyo, terminando a su regreso por la Galia el sitio de Mar-
sells, y volviendo de nuevo al Centro del imperio. Durante su ausencia varios 
de sus tenientes habian sido batidos, y una de las legiones se habia insur-
reccionado. Llegado a Roma fue proclamado dictador, titulo que solo quiso 
conservar once dias, durante los cuales llam6 a los desterrados, restableci6 
en todos sus derechos a los hijos de los que habian sido proscritos por Sila, 
y alivi6 en algun tanto la suerte de los deudores. Nombrado c6nsul, parti6 
para Brindis , a fin de continuar la guerra con seiscientos caballeros y cin-
co legiones. Era al principio de enero (4i8) : is mar estaba borrascosa , Ia 
costa opuesta esteril y cubierta de enemigos. Cesar sin embargo atraves6 
of mar Jonio y volvi6 a enviar a los buques a fin de trasportar of resto de 
sus tropas ; pero la armada de Pompeyo y las tempestades le cerraban of 
paso. Cansado Cesar de permanecer en inaccion en Apolonia , de cuya ciu-
dad se habia apoderado, se disfraz6 de esclavo y subi6 en una barca a fin de 
reunirse a los suyos. La barca era peligrosa y el viento redo y borrascoso: 
el patron queria retroceder: ((Que temes? le dijo su pasajero, llevas a CJ-
sar y su fortuna.» No obstante, los esfuerzos fueron inutiles , y la tempes-
tad le oblige a volver a sierra. Pero Antonio , enganando la vigilancia de 
Bilbulo, lleg6 con of resto de las tropas que habian quedado en Brindis, y 
Cesar se puso al momento en marcha contra of campo de Pornpeyo.—Este 
habia reunido fuerzas considerables. Su armada era de quinientos buques 
de guerra y una multitud de bageles de 6rden inferior. En su ej6rcito habia 
hasta siete mil caballeros rornanos de las principales familias, y su infante-
ria era numerosisima, aunque formada do diversas naciones.—Todos los 
hombres distinguidos de Ia republica estaban en su campo, Caton, Ciceron, 
Bruto, Bilbulo y el senado entero ; por manera que la republica parecia ha-
berse trasportado al campo de Dirraquion. En el campo de CEsar habia 
menos brill.o , menos personajes, menos riquezas, pero un gefe unico y sol-
dados aguerridos y disciplinados.—Las escaramuzas comenzaron; pero el 
ejercito de Cesar se vie falto de todo , rnientras el de Pompeyo nadaba en la 
abundancia. Un primer ataque algo mas general casi arroll6 el ej6rcito do 
Cesar. Este, dejando entonces este pais est6ril, se retire a la Tesalia. 

La alegria invadi6 of campo de Pompeyo, que sigui6 6 su enemigo hasta 
los Campos de Farsalia. —JamCs la fortuna del pueblo romano tuvo tanta 
fuerza y grandeza. Por ambas partes mas de trescientos mil hombres, sin 
contar los aliados. La suerte de la republica iba A decidirse en esta batalla. 
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Ccsat se multiplic6 en ells, apareciendo a to vez como general y como solda-
do. La victoria coron6 do nuevo at vencedor de las Galias. Los Campos de 
Farsalia quedaron cubiertos de cadaveres.—«IDichoso Pompeyo en su des-
gracia, si hubiese sufrido la suerte de su ej6rcitol Solo sobrevivi6 a su gloria 
para huir vergonzosamente a caballo por medio de los valles de to Tesalia, 

llegar it Lesbos en una miserable barca, verse arrojado de Siedra, roca ari-
da de la Cilicia, dudar si iria a buscar uu asilo entre los partos, en Africa 6 

on  Egipto, y perecer en fin on la costa de Pelusa por 6rden del mas misera-
ble de los reyes, por consejo de viles enemigos , y pare colmo de su infortu_ 
nio, por cl hierro de Septimio, desertor de su ejercito, y ante los ojos do su 
esposa y de sus hijos.0—Cesar incorpor6 a sus legiones la mayor parte de los 
prisioneros, pas6 at Asia y de alli at Africa, desembarcando en Alejandria 
el 23 de junio de 48.—Alli le presentaron la cabeza y el anillo de su rival: 
C6sar volvi6 la vista con horror y recogi6 con benevolencia los partidarios de 
Pompeyo que se habian refugiado en Egipto. —Ptolomeo Dionisio reinaba en-
tonces en esta comarca. C6sar, descontento de to acogida que hizo a sus tro-
pas, hizo volver de Siria a Cleopatra, que so introdujo de inc6gnita on su 
palacio, y oblig6 at rey a dividir el trono con su hermana. Los eunucos le 
promovieron una insurreccion en Alejandria, y Cesar se vi6 sitiado en el Bru-
quion por el ejOrcito real; pero merced a los socorros del judio Anti pater y 
de Mitridates, se apoder6 de nuevo de Alejandria, 6 hizo sentar en el trono 
a Cleopatra con su j6ven hermano Ptolomeo Neotoris (47).—Mientras que 
Cesar olvidaba el cuidado de su gloria at lado de la hermosa reina de Egipto, 
el partido del senado se habia reorganizado. Scipion y Caton se habian reti-
rado a Cibia; el j6ven Pompeyo, hijo mayor del Gran Pompeyo, a Espana, 
donde levantara un ejercito de espanoles; y el rey de Ponto, Farnaces, habia 
batido a Dionisio, apoderandose de Ia Capadocia.—El peligro despert6 a Cesar 
de su letargo. El vencedor de Farsalia corre contra Farnaces, le ataca y ob-
tiene una senalada victoria. Entonces, para mostrar la presteza y facilidad 
de esta espedicion , escribi6 a Roma: «Vine, vi , venci (veni, vidi , vici).n 
Despues de la batalla de Farsalia , C6sar se habia hecho nombrar de nuevo 
dictador, y enviara a Roma a Antonio, su general de caballeria, que para 
contener los tumult.os so habia visto obligado a ocupar el Foro con gente ar-
mada.—Esta noticia le hizo dejar el Asia y volver a Italia.—Su Ilegada a 
Roma calm6 enteramente los disturbios.—Restablecida la calma, C6sar par-
ti6 pars el Africa. La batalla de Tapsus complet6 la victoria de Farsalia. 
Sapur fue vencido, y Caton se vi6 forzado a refugiarse en Utica, donde se 
suicid6.—Cesar supo su muerte cuando se disponia a atacarle: ((!Oh Caton! 
esclamb, yo to envidio to muerte, puesto que me has envidiado la satlsfac-
cion de salvarte la vida.» Juba, Petreyo y Scipion imitaron el ejemplo del 
heroe de Utica. La Numidia fue declarada provincia romana. 
. Cesar volvi6 entonces a Roma, donde le esperaban los mayores honorer. 
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I,a  dictadura se le prorog6 por diez aiios con la prefectura de las costum-
bres. En el senado debe sentarse en una silla curul en medio de los consula-
res: su parecer debe oirse el primero, y designar los candidatos para los 
cargos de eleccion popular.—Su carro se coloc6 frente at de Jupiter, en el 
Capitolio, donde se le erigi6 tambien una estatua con Ia imagen de la tierra 
puesta a sus pies, y esta inscripcion en su base: ecasar es un semidios.0 
Ademas triunf6 cuatro veces en el curso del mismo mes de los galos, del 
Egipto, de Farnaces y del Africa. Estos triunfos fueron magnificos y de un 
aparato regio.—Cesar hizo repartir a cads veterano veinte y cuatro mil ses-
tercios, el doble a los centuriones y el cuadruplo a los tribunos y a los gefes 
de cobortes. Distribuy6les tambien varias sierras, pero de distancia en dis-
tancia pars no despojar enterarnente a sus antiguos poseedores. At pueblo se 
le repartieron diez fanegas de trigo por cabeza, otras tantas libras de aceite, 
cuatrocientos sestercios y una rebaja de dos mil sobre sus arriendos. Ade-
mas se hicieron festines pr blicos de dos mil mesas, distribution de carne, 
espect5culos de todo genero, combates de gladiadores , representaciones tea-
trales en todas las lenguas, y en todos los cuarteles de la ciudad juegos de 
circo, atletas, juegos troyanos, combates de fieras y simulacros de batallas. 
Los mismos caballeros bajaron at palenque. «Era imposible, dice Ciceron, 
sufrir mas alegremente la esclavitud.0 Sin embargo, Cesar en medio de esta 
embriaguez general no olvidaba cuidados mas importantes: hizo reformar el 
Calendario por Susigenes, devolvi6 el poder judicial a los caballeros y a los 
senadores, previno por una ley los atentados contra la seguridad del estado, 
impuso limites at lujo, templ6 la dureza de los gohiernos provinciales, adoptd 
medidas para volver a poblar la .Italia, envi6 un gran numero de colonias, 
concedi6 derecho de ciudadano at que ensenase la medicina y las artes libe-
rates, y complet6 el senado introduciendo en 61 una portion de descouocidos, 
especialmente galos, con objeto de hater de ellos instrumentos d6ciles de 
sus fines.—No obstante, los dos hijos de Pompeyo mantenian en Espana la 
guerra. Cesar dej6 a Roma y lleg6 en veinte dias cerca de C6rdoba. Despues 
de varios combates, el de Munda termin6 con la faction de Pompeyo en Es-
paua. De regreso a Roma, Cesar triunf6 de la Espana, y fue proclamado dic-
tador perpetuo (imperator) y padre de la patria. Hicieronsele honores divi-
nos; cre6se en honor suyo un colegio de sacerdotes Ilarnados Julianos; eri-
gi6ronsele estatuas en los templos; su casa fue coronada con una c6pula; en 
el teatro Ilevaba en su cabeza una corona de oro radiada; sentabase en un 
trono en ]a curia ; su nombre se di6 a uno de los meses del aho y a su tribu; 
la moneda se acuiiaba con su efigie; y Gnalmente, erigi6 un templo a Jupiter 
Julio. Tantos honores aturdieron a Cesar. Los romanos tenian un senor; pe-
ro este senor, seguro del imperio del mundo, meditaba grandes proyectos 
para establecer en 61 el Orden y el bienestar. La muerte le sorprendi6 coma 
a Alejandro en medio de sus risueuas ilusiones. El consul Antonio vino per 
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Cesar se tnultiplic6 en ella, apareciendo a la vez Como general y como solda_ 
do. La victoria coron6 do nuevo al vencedor de las Galias. Los cameos de 
Farsalia quedaron cubiertos de cadaveres.—cgDichoso Pompeyo en su des-
gracia, si hubiese sufrido la suerte de su ej6rcito! Solo sobrevivi6 a su gloria 
para huir vergonzosamente a caballo por medio de los valles de la Tesalia, 
llegar it Lesbos en una miserable barca, verse arrojado de Siedra, roca ari-
da do la Cilicia, dudar si iria a buscar un asilo entre los partos, en Africa 6 
on Egipto, y perecer en fin en la costa de Pelusa por Orden del rnas misera-
ble de los reyes, por consejo de viles enemigos, y para colmo de su infortu-
nio, por el hierro de Septimio , desertor de su ej6rcito , y ante los ojos do su 
esposa y de sus hijos.0—Cesar incorpor6 a sus legiones la mayor parte de los 
prisioneros, pas6 at Asia y de alli at Africa, desembarcando en Alejandria 
e123 de junio de 48.—Alli le presentaron la cabeza y el anillo de su rival: 
Cesar volvi6 la vista con horror y recogi6 con benevolencia los partidarios de 
Pompeyo que se habian refugiado en Egipto. —Ptolomeo Dionisio reinaba en-
tonces en esta comarca. C6sar, descontento de la acogida quo hizo a sus tro-
pas, hizo volver de Siria a Cleopatra, que so introdujo de inc6gnita en su 
palacio, y oblig6 at rey a dividir el trono con su hermana. Los eunucos le 
promovieron una insurreccion en Alejandria, y Cesar se vi6 sitiado en el Bru-
quion por el ejdreito real; pero merced a los socorros del judio Antipater y 
do Mitridates, se apoder6 de nuevo de Alejandria, 6 hizo sentar en el trono 
a Cleopatra con su j6ven hermano Ptolomeo Neotoris (47).—Mientras que 
Cesar olvidaba el cuidado de su gloria at lado de la hermosa reina de Egipto, 
el partido del senado se habia reorganizado. Scipion y Caton se habian reti-
rado a Cibia; el j6ven Pompeyo, hijo mayor del Gran Pompeyo, a Espana, 
donde levantara un ej6rcito de espanoles; y el rey de Ponto, Farnaces, habia 
batido a Dionisio, apoderandose de la Capadocia.—El peligro despert6 a Cesar 
de su letargo. El vencedor de Farsalia corre contra Farnaces, le ataca y ob-
tiene una senalada victoria. Entonces, para mostrar la presteza y facilidad 
de esta espedicion , escribi6 a Roma: « Vine, of,  , vend (veni , vidi , vici).a 
Despues de la batalla do Farsalia , C6sar se habia becho nombrar de nuevo 
dictador, y enviara a Roma a Antonio, su general de caballeria, que paid 
contener los tumultos so habia visto obligado a ocupar el Foro con gente ar-
mada.—Esta noticia le hizo dejar el Asia y volver a Italia.—Su Ilegada a 
Roma calm6 enteramente los disturbios.—Restablecida la calma, C6sar par-
ti6 pars el Africa. La batalla de Tapsus complet6 la victoria de Farsalia. 
Sapur fue vencido, y Caton se vi6 forzado a refugiarse en Utica, donde se 
suicid6.—Cesar supo su muerte cuando se disponia a atacarle: e;Oh Caton! 
esclamd, yo to envidio to muerte, puesto que one has envidiado la satisfac-
cion de salvarte la vida.» Juba, Petreyo y Scipion imitaron el ejemplo del 
heroe de Utica. La Numidia fue declarada provincia romana. 

Cesar volvi6 entonces a Roma, donde le esperaban los mayores honores. 
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La dictadura se le prorog6 por diez anos con la prefectura de las costum-
bres. En el senado debe sentarse en una silla curul en inedio de los consula-
res: su parecer debe oirse el primero, y designer los candidatos para los 
cargos de eleccion popular.—Su carro se coloc6 frente at de Jupiter, en el 
Capitolio, donde se le erigi6 tambien una estatua con la imagen de la tierra 
puesta A sus pies, y esta inscripcion en su base: «C6sar es un semidios.» 
Ademas triunf6 cuatro veces en el curso del mismo mes de los galos, del 
Egipto, de Farnaces y del Africa. Estos triunfos fueron magnificos y de un 
aparato regio.—Cesar hizo repartir a cada veterano veinte y cuatro mil ses-
tercios, el doble a los centuriones y el cuadruplo A los tribunos y a los gefes 
de cohortes. Distribuy6les tambien varias tierras, pero de distancia en dis-
tancia pars no despojar enteramente a sus antiguos poseedores. Al pueblo se 
le repartieron diez fanegas de trigo por cabeza, otras tantas Libras de aceite, 
cuatrocientos sestercios y una rebaja de dos mil sobre sus arriendos. Ade-
mas se hicieron festines publicos de dos mil mesas, distribution de carne, 
espectaculos de todo genero , combates de gladiadores , representaciones tea-
trales en todas Las lenguas, y en todos los cuarteles de la ciudad juegos de 
circo, atletas, juegos troyanos, combates de fieras y simulacros de batallas. 
Los mismos caballeros bajaron aI palenque. «Era imposible, dice Ciceron, 
sufrir mas alegremente la esclavitud.0 Sin embargo, Cesar en medio de esta 
embriaguez general no olvidaba cuidados mas importances: hizo reformar el 
Calendario por Sosigenes, devolvi6 el poder judicial a los caballeros y 5 los 
senadores, previno por una ley los atentados contra la seguridad del estado, 
impuso limites al lujo, templ6 la dureza de los gobiernosprovinciales, adopt6 
medidas para volver 5 poblar ]a Italia, envi6 tin gran numero de colonias, 
concedi6 derecho de ciudadano at que enseuase Ia medicina y las artes libe-
rales, y complet6 el senado introduciendo en 6l una portion de desconocidos, 
especialmente galos, con objeto de hater de ellos instrumentos d6ciles de 
sus fines.—No obstante, los dos hijos de Pompeyo mantenian en Espana la 
guerra. Cesar dej6 a Roma y lleg6 en veinte dias cerca de C6rdoba. Despues 
de varios combates, el de Munda termin6 con la faction de Pompeyo'en Es-
paiia. De regreso a Roma, Cesar triunf6 de la Espana, y fue procla ►nado dic-
tador perpetuo (imperator) y padre de la patria. Hicieronsele honores divi-
nos; cre6se en honor suyo un colegio de sacerdotes llamados Julianos; eri-
gi6ronsele estatuas en los templos; su casa fue coronada con una cupula; en 
el teatro ilevaba en su cabeza una corona de oro radiada; sentubas'e en un 
trono en la curia ; su nombre se die a uno de los meses del aio y a su tribe; 
]a moneda se acunaba con su efigie; y finalmente, erigi6 un templo 6 Jupiter 
Julio. Tantos honores aturdieron a Cesar. Los romanos tenian un senor; pe-
ro este senor, seguro del imperio del mundo, meditaba grandes proyectos 
para establecer en 61 el 6rden y el bienestar. La muerte le sorprendi6 comp 
a Alejandro en medio de sus risueuas ilusiones. El c6nsul Antonio vino per 
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tres veces a ofrecerle la diadema. Cesar la rehus6; pero algunos dias despues 
se hallaron todas sus estatuas coronadas con una banda real. Desde enton-
ces se form6 una conspiracion por austeros republicanos, en que se resolvib 
su muerte. Bruto, sobrino y yerno de Caton , y que una genealogia dudosa 
hacia descendiente del antigun Bruto, fue el gefe de la conspiracion , no ohs-
tante que Cesar le habia colmado de beneficios y hasta designado por su suce_ 
sor; pero Bruto tenia una virtud estoica, y los republicanos habian procurnd o 

 exaltar su patriotisimo. Casio, pretor como 61, como e1 decidido por la causa 
de la rep6blica, aunque mas enemigo del tirano que de la tirania, se habia 
hecho el centro de la conjuration. Parece que los amigos del Cesar habian 
dispuesto declararle rey el dia de los idus de marzo. Los conjurados resuel-
ven quitarle la vida en este acto. El dia fatal se acercaba , y ya la conspira-
cion no era un secreto. Varios avisos recibi6 Cesar; pero llegado el momen-
to nada detiene a C6sar, que a pesar de los prodigios, de los ruegos de su 
esposa y de cuanto sabia , se dirige at senado en una litera. Luego que IIeg6 
a la sala, los conjurados rodearon su asiento, y los senadores se levantaron 
para rendirle homenaje. Sentado en su asiento, recibe el primer golpe de Ia 
mano de Casca. Cesar, asiendo la empunadura del pupal con que acababa 
de ser herido, esclama: ejdlfalvado Casca! yqub hates?» Pero otros conju-
rados alzan contra 61 sus punales, y C6sar se ve cubierto de heridas. No obs-
tante, pasea aun sus miradas 6 su alrededor para rechazar a sus asesinos; 
mas at ver 5 Bruto alzar sobre 6l su puiial dijo: adY tti tambien, hijo mio?,) 
Soltando entonces la mano de Casca, cubri6 la cabeza con su toga, y en-
treg6 su cuerpo 5 los conjurados, que le impelieron hasta los pies de la es-
tatua de Pompeyo, que bao6 con su sangre. 

§. XXXVIII. Tumultos que se siguleron A Ia niuerte de Cesar. -
Antonio.—Octavio.—Guerra de Ilc Jena.-9egando triunvirato.-

((Era tan imposible, dice Montesquieu, que la republica pudiese restable-
cerse, que sucedi6 to que jamas se viera, que sin tiranos no bubo libertad, 
porque las causas que la habian destruido subsistian siempre.0 Los conju-
rados despues de la muerte del dictador, admirados de to que habian hecho, 
se refugiaron at Capitolio, donde pasaron en gran ansiedad toda in noche: 
sin embargo, al amanecer, engaiiados por el estupor que reinaba en casi to-
da ]a ciudad, como se resolviesen a bajar hasta el Foro, Bruto subi6 5 la tri-
buna y areng6 al pueblo. Cornelio Cina, otro de los conjurados, le reempla-
zo; pero se vi6 espulsado por el pueblo, y los conjurados tuvieron que vol-
ver at Capitolio, donde les defendian sus gladiadores. Estos hechos revela-
ron 5 los amigos de Cesar la impotencia de los conjurados , y cobrando hni-
mo se dispusieron a sostener los hechos del dictador. LEpido hizo entrar en 
Roma tres legiones. Antonio, entonces c6nsul , obtuvo la ratification de los 
autos del testamento de Cesar, y la facultad de celebrar sus funerales. An-
tonio aprovech6 esta ocasion para conmover la multitud. I3izo leer el arti- 
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cub del testamento de Cesar en que este prometia noventa y cinco dineros 
a todos los ciudadanos y daba sus jardines at pueblo. Al propio tiempo le hi-
zo notar Is ingratitud de los conjurados, que casi todos habian sido agracia-
dos por Cesar. La multitud prorumpi6 en gritos de indignacion y de recono-
cirniento. Este era el momento que esperaba Antonio, que presentando la 
tanica ensangrentada de Cesar, bacia una especie de declaracion de guerra a 
sus asesinos, a pesar del decreto que prevenia no se intentase contra ellos 
n ingun procedimiento.—No obstante, el senado aboli6 Is dictadura, y Sesto 
pompeyo fue Ilamado a Roma, donde desempen6 las funciones de superin-
tendente. Estos actos parecian aproximar a Antonio al senado ; y supo apro-
vecbar Ia benevolencia de este cuerpo para hater que se le otorgase una guar-
dia de seis mil hombres. Desde entonces Antonio no guard6 ningun mira-
miento, se habia apropiado de los papeles del dictador 6 inscribia en ellos 
cuanto queria. Asi, pars ganar a alguno le dabs en nombre de Cesar una 
suma de dinero 6 un cargo. Su alianza con Lepido se ciment6 con el nombra-
miento de sumo pontifce. Los asesinos de Cesar tuvieron entonces que dejar 
Ia Italia para sustraerse at poder de Antonio. Bruto y Casio partieron a Gre-
cia, y Antonio les dej6 sus gobiernos de Cirena y Creta; pero hizo despojar 
de los suyos a Trebonio y Cumber. 

((Sin embargo , existia un heredero del nombre de Cesar y de su fortuna, 
el j6ven Octavio, hijo de Octavio , hombre integro, pero de un nacimiento 
poco distinguido, y de Atila, sobrina de Cesar. Algun tiempo despues de la 
muerte de este lleg6 a Roma desde Apolonia , donde acababa sus estudios.a 
«Era este un niiio de diez y ocho anos, dice Michelet, pequeiio y delicado, 
enfermizo, algo cojo, timido y que hablaba con trabajo, hasta el punto que 
mas tarde tenia que escribir de antemano to que queria decir a su esposa: su 
voz, oscura y debit, servia aun menos pare dirigirse at pueblo, al cual ha-
blaba por medio de un heraldo , no obstante, con suficiente audacia politics, 
porque se necesitaba tenerla pars venir a reclamar a Roma Ia sucesion de 
CCsar. For otra parte, ningun valor, pues temia al trueno, it Ia oscuridad y 
a cualquier enemigo; pero era implacable pars el que le dabs miedo.» A su 
llegada a Roma declare que venia a vengar a Cesar y a cumplir sus legados 
al pueblo. Es preciso convenir que Is situation de Octavio era estraordinaria-
mente dificil. Antonio era un enemigo formidable por su position; pero su 
conducts favoreci6 en gran manera a este at parecer miserable rival. La con-
ducta de Antonio era irresoluta como Ia de Pompeyo. Quiso contemporizar 
a un mismo tiempo al senado, a los asesinos de Cesar, a sus veteranos y a 
todo el mundo. Tampoco supo comprender el poder del dinero ni Ia clemen-
cia politics de su antiguo gefe. Octavio observe al propio tiempo una con-
ducta bien diferente. Vendia todos sus bienes a fin de pagar a los ciudada-
nos lo prometido por Cesar. Acarici6 it los veteranos de su padre adoptivo, 
prometiendo conservarles y autnentar sus dones. Mostr6se at senado como 
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ageno de toda ambition, y anhclando solo vengar la muerte do su padre : es . 
to cuerpo, colocado entre Antonio y los conjurados, acogi6 con benevolencia 
a Octavio pensando hater de 61 un instrumento c6modo que le proporciona_ 
ria el apoyo do los veteranos y los medios de contener a los dos partidos 
opuestos. 

Asi este j6ven de diez y ocho anos, este ni6o timido y despreciable, com o 
 le llamaban poco ha , desconocido en Roma, habia sabido ganarse at sena-

do, a Ciceron , al pueblo y a los veteranos , y crearse un partido que en ver-
dad Ciecron y el senado creian poder dirigir,  , pero de quien era el verdadero 

gefe. 
Antonio , quo en un principio le habia mirado con desdeiosa altivez, 

comenz6 a temerle ; y reconociendo la necesidad de tener un ej6rcito , se hi-
zo conferir el gobierno de la Cisalpina 6 hizo venir las legiones de ]a Mace-
donia. Su salida para Brindis , a donde fue a recibir sus nuevas tropas, fue 
como la seiial de Ia guerra. El senado se declar6 contra 61. Ciceron pronun-
ci6 con este motivo un violento discurso. Con tales noticias Antonio march6 
sobre Roma; pero Octavio habia reunido diez mil veteranos; y Antonio, 
aunque consigui6 entrar en Roma , se vi6 obligado a marchar a la Cisalpina 
para organizar alli In guerra civil. El senado autoriz6 a Octavio para seguir-
le acompanado de los dos c6nsules. Antonio tenia sitiado en M6dena a Da-
cimo Bruto , uno de los asesinos de Cesar. Octavio no vacil6 sin embargo en 
atacar a Antonio. Este fue vencido ; pero los dos c6nsules quedaron en el 
campo de batalla, y Octavio, gefe unico del ej6rcito senatorial. — No obstan-
te, el senado creia vet Coronado el 6xito de su habit politica. Antonio estaba 
fugitivo. Octavio babia llenado perfectamente el papel a que se le babia des-
tinado. El senado crey6 pues llegado ei caso de deshacerse de este instru-
mento de sus miras. Asi neg6 a Octavio in ovation y el consulado. Pero Oc-
tavio se hallaba al frente de un ej6rcito , y habia sabido hacerse amar de sus 
soldados. Asi , arrojando la mascara con que pasta entonces se habia cubier-
to, emprende su verdadero papel. En efecto , marcha sobre Roma , entra en 
la ciudad , se hace nombrar c6nsul , reune los comicios, y hace condenar a 
muerte a los asesinos de Cesar. El senado , pasmado de to quo le pasaba, 
consiente on todo , y le encarga la guerra contra Lepido y Antonio. Octavio 
conoce que necesita aun de estos dos hombres, y que ya puede tratar con 
elios sin temor. Concluy6 pues con ellos una tregua; y les cite para una 
conferencia en una isla del Reno , cerca de Bolonia : aqui se forme el segun-
do triunvirato. Los triunviros se revistieron por cinco anos del poder con-
sular, y se dividieron entre si las provincias. Antonio y Octavio debian mar-
char a la Grecia contra Casio y Bruto , que habian reunido fuerzas conside-
rables. L6pido gobernaria en el interin la Italia. Para aimentar mejor esta 
alianza, Octavio se case con Fulvia, nuera de Antonio. Los triunviros antes 
de poner en practica sus planes decretaron el esterminio do sus enemigos. 
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Trescientos senadores y dos mil caballeros perecieron bajo el pupal de los 
asesinos. La proscricion se estendib de Romaa toda la Italia. 

§. XXXIX. Guerra contra Bruto y Casio. — Dlvislon del mundo.-

. Cuando los ties triunviros se cansaron de sangre y de matanza, y acu-
mularon las sumas que necesitaban, emprendieron la guerra contra Bruto y 
Casio , que se hallaban dueiios de casi toda la parte oriental del imperio. 
Cuando los dos gefes reunieron sus fuerzas en Esmirna , subian a cien mil 
hombres, ochenta mil legionarios y veinte mil caballos. Los triunviros te-
nian cien suit infantes y trece mil caballos. El paso de Brindis a Grecia no 
se efectu6 sin peligro. Sesto Pompeyo batib 6 Octavio, y otro gefe persigui6 

constantemente 6 Antonio ; pero at fin ]as tropas pasaron ]a mar. Los dos 
ejercitos se encontraron en las llanuras de Felipes , en Macedonia (42), don-
de se dieron dos batallas consecutivas , en las cuales, vencidos sucesiva-
inente los dos gefes de la insurreccion, Casio y Bruto, se dieron muerte. Los 
dos triunviros siguieron un rumbo opuesto en su triunfo : Antonio se mos-
tr6 clemente ; Octavio se encarniz6 por el contrario contra los vencidos, 
llevando su crueldad hasta obligar a batirse a un padre con un hijo. Sin 
embargo , no estb aun todo concluido. Sesto Pompeyo tenia aun una escua-
dra, y los vencedores de Felipes pedian altamente las recompensas que los 
triunviros les ofrecieran. Para satisfacer la avaricia de sus soldados se di-
vidieron sus cargos: Antonio se oblig6 a presentar dinero; Octavio 6 distri-
buirles sierras. Los triunviros hicieron ademas una nueva distribucion del 
mundo romano : la Espana y la Numidia aumentaron las posesiones de Oc-
tavio; Antonio ahadio 6 las suyas la Transalpina y el Africa. Este para cum-
plir su encargo de procurar dinero partib para Oriente. 

§. XL. Antonio en Oriente. — Cleopatra. — Fulvia. — Guerra de 

Perusa.—uteconcilineIon de los trinnviros.—Nueva division del 

mundo.—Guerra contra Sesto Ponapeyo.-1. Antonio S su Ilegada al 
Asia, siguiendo su natural propension, se apoder6 de los tesoros que pudo; 
pero los guard6 todos para si is fin de subvenir 5 los inmensos gastos de su 
nueva vida oriental. A su llegada 5 Efeso permiti6 que le recibiesen como al 
dios Baco. llesde entonces se abandon6 a todos los vicios , y sobrepuj6 5 los 
asiaticos en molicie y lujo. En algunos [neses disip6 las rentas de muchos 
anos. A su alrededor se agolpaban una multitud de nuevos sicarios, que sa-
queaban el pais en su nombre. Sus generales subalternos sojuzgaron los par-  
tos y mas principes del Asia que osaron medir su poder con ]as armas ro-
manas. Animado por estos triunfos , envi6 a su caballerIa a saquear a Pal-
mira, que situada en el desierto en el punto de reunion de ]as dos grandes 
carreteras comerciales de la Arabia y de la Mesopotamia, era el centro donde 
venian 6 acumularse las mercancias de la India y de la peninsula arabiga. 
Otro de sus tenientes penetraba at mismo tiempo cis la Armenia y se apode-
raba de los desfiladeros del Caucaso. Antonio estaba resuelto 6 atacar en 
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persona a los partos ; pero antes quiso pedir cuenta g In reina de Egipto de 
su conducta equivoca en la gurrra contra Bruto y Casio. Informada Cleopa-
tra, vino a encontrarle 6 Tarso, subiendo el Cidno en una galera cuya proa 
era dorada, las velas de purpura y los remos plateados: present6se al vence-
dor romano con todos los atributos que la brillante imagination de los grie-
gos habia concedido ik Venus. Seducido Antonio, olvid6 su espedicion y la 
sigui6 al Egipto. Permaneci6 alli encenagado en todas las delicias de la Vid a  
inimitable, dejando & sus tenientes que peleasen por 61 en el Asia. El ruido 
de in guerra de Perusa vino a despertarle de su sueno y A recordarle que 
tenia un rival peligroso. 

Despues de la batalla de Felipes , Octavio, menos belicoso y mas diestro, 
se habia reservado el cargo menos brillante , pero mas util , de ejecutar las 
promesas hechas por C(sar a los veteranos, seguro medio de ganarles y es-
trecharles a su persona. Estableci6los Octavio en Italia, medio indirecto de 
hacerse dueno de la peninsula. Desde esta 6poca ciertamente comienza el 
reino de los soldados.—No obstante, Fulvia, esposa de Antonio, comprendi6 
que el ascendiente que tomaba Octavio sobre los soldados podia ser fatal d 
su esposo. Esta muger cruel, que habia hecho sacritcar A sus pies trescien-
tos veteranos, mud6 de tfictica y combati6 6 Octavio con sus propias armas, 
rivalizando con 61 en generosidad para con los soldados , y haciendo todos 
sus esfuerzos pare arrancar a Antonio de los brazos de la molicie en que se 
mecia. Lucio Antonio comenz6 de nuevo in guerra civil. Sin embargo, sitia-
do en Perusa por tres ej6rcitos, tuvo que sucumbir. El triunviro ejerci6 su 
rencor contra esta desgraciada ciudad, que fue entregada 6 Ins llamas.—
Sin embargo, Antonio se aproximaba.—Sesto Pompeyo se le habia unido; 
Lepido se hallaba en Africa.—Los triunviros no quisieron esponerse al ter-
rible descontento de sus legiones. Mecenas por Octavio, y Potion por Anto-
nio, hicieron un tralado que dividia de nuevo el imperio. Octavio obtuvo el 
Occidente; Antonio el Oriente (10). Para sellar esta union, Cesar di6 en ma-
trimonio su hermana Octavia :S su rival. Los triunviros hubieran querido 
deshacerse de Sesto Pompeyo; pero conociendo que esto podia por entonces 
perjudicarles, firmaron con 61 en Misena un tratado por el cual le cedian 
]a Sicilia, Cerdena y C6rcega. Despues de estas disposiciones,'los ,contratan-
tes tuvieron varias conferencias pare manifestar al mundo su buena inteli-
gencia; pero Sesto no podia esperar que su alianza con los triunviros fuese 
duradera. Antonio dej6 a Octavio el cuidado de combatirles, y 6l prefiiri6 su 
espedicion contra los partos. Octavio acept6 ; pero para bath a Sesto se ne-
cesitaba una marina, y Roma carecia de buques y marineros. Agripa supli6 
a todo: construy6ronse galeras, improvisaronse marineros, y Octavio se vi6 
en disposicion de atacar & su enemigo. Este habia confiado el mando de sus 
buques 4 libertos-, que aunque esperimentados, eran muy propensos A ven-
derse por un poco de oro. Melos, .uno de ellos, enta•eg6 ti Octavio, con.sesen- 

no 
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ta bageles, is Sicilia y is Cerdeua (37). Sin embargo, Octavio fue vencido dos 
veces por Sesto. Los triunviros Antonio y Octavio tuvieron una conferencia 
en Tarento (36) : Antonio di6 cien buques it Octavio, que a su vez le entreg6 
veinte mil legionarios.—Sin embargo, Agripa, de regreso de ]as Galias, le-
vant6 la fortuna de Octavio por Las victorias do Miles y Noloca (36). Pompe-
yo, obligado a huir al Asia, fue derrotado por cl prefecto do Siria, y sumido 
en un calabozo, donde se le quit6 la vida. 

^. XLI. 101egoeios de Oriente hasta el rompluilento de lox triun-

viros.—Lucha de Asitosilo y Octavio.—Conquista del Egipto.—Oc-

tavio queda dueuo del ouu..do.-1. Antonio at regresar a Oriente des-

pues de la paz de Misena pas6 por la Grecia , y se detuvo algunos dias en 
Atenas, donde la lisonja para ponderar la belleza y virtud do Octavia, quo 
le acompaaaba, le ofreci6 la mano de la diosa Minerva, que acept6, pidien-
do mil talentos de dote. No obstante , decidido 6 emprender su espedicion 
contra los partos , no fue a Egipto como tenia proyectado , 6 hizo venir a 
Cleopatra a la Siria, prodigdndole dones que le comprometian altamente con 
el pueblo romano. En efecto, cedi6 v la hermosa reina de Egipto la Fenicia, 
la Celxsiria, Ia i3la de Chipre, una gran parte de Ia Cilicia, un canton de la 
Judea y la parte do Arabia que se estiende desde el mar Rojo hasta el Oc6a-
no. Distribuy6 igualmente 6 simples particulares tetrarquias y vastos rei-
nos, despojando 6 varios de sus estados, entre otros a Antigono , rey de los 
judios, 5 quien hizo decapitar publicamente. Tomadas estas disposiciones, 
emprendi6 su espedicion contra los partos, aunque el deseo de volver pron-
to al lado de Cleopatra Ic hizo cometer yerros que pusieron en peligro su 
existencia y la de su ejercito , quo tuvo que emprender una retirada labo-
riosa, que en gran parte motivara is defeccion del rey de Armenia, contra 
el cual se dirigi6 on seguida Antonio , logrando apoderarse de su persona y 
de sus estados. Ilallabase en disposition de atacar A los partos; pero deseo-
so de volver a Egipto, pas6 a Alejandria, donde se hizo tievar en triunfo, ob-
servando todos los usos de Roma en casos semejant.es. Este hecho ofendi6 
on estremo al pueblo romano; pero la indignation lleg6 a su colmo cuando 
so supo en Roma que Antonio cubierto con todos los atributos de Osiris se 
sentaba on un trono de oro al lado de Cleopatra cubierta con todos los ador-
nos de la diosa Isis, y que olvidando quidn era habia dividido sus conquistas 
entre los dos hijos que habia tenido de Cleopatra, presentandolos at pueblo 
do Alejandria, al uno, Alejandro, con is tiara persa, y al otro, Ptolomeo, con 
el trage de los sucesores de Alejandro. Octavio esplotaba todas estas estra-
vagancias de su rival para perderle on el concepto publico. Pot otra parte, 
la virtuosa Octavia se interponia sun entre ambos. Antonio habia consenti-
do en que su esposa fuese a reunirse a la Grecia con nuevas tropas a fin de 
emprender una nueva espedicion contra los partos. Sin embargo, Antonio, 
seducido siempre por Cleopatra , detuvo esta espedicion y comunic6 Orden 6 

T omo tut. 	 4t3 
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su esposa para que volviese it Roma. Su herinano afect6 la mayor indigna-
cion, y dispuso que Octavia dejase la case de Antonio. Este en virtud de 
nuevas instigaciones de Cleopatra repudi6 6 su esposa Octavia, envibndole 
el acta de repudio (32). Octavio hizo servir este documento para obteuer de 
los comicios un decreto que privaba 6 Antonio de los poderes de que estaba 
revestido por el pueblo romano , encargando por otro a Octavio la guerra 
contra Cleopatra. Antonio se hallaba entonces en Epiro , y dueno de fuerzas 
superiores, hubiera podido invadir la Italia; pero sabiendo que Cleopatra Sc 
hallaba en Patras, di6 Orden a todo su ej6rcito para que tomase cuarteles de 
invierno y fue a reunirse con la reins de Egipto. Octavio aprovech6 estos 
momentos para bacer sus preparativos, y terminados estos parti6 pars Brin-
dis (31). Antonio disponia de quinientos buques , y su ej6rcito se componia 
de cien mil infantes y dote mil caballos. Octavio por su parte tenia dos-
cientos cincuenta buques, ochenta mil infantes y casi tanta caballeria como 
los enemigos. «Y sin embargo iqu6 diferencia entre arnbos ejercitos! Aqui 
los soldados y el general estaban Ilenos de energia, alli todos estaban sin 
fuerza; aqui marineros robustos, alli un vil monton de hombres estranos a 
la mar y desnudos de todo; por una parte buques pesados y dificiles de me-
near , de los cuales tiene que sacrificer Antonio la mayor parte antes de la 
batalla , de la otra galeras s6lidas pero 5giles. Finalmente, Octavio conser-
vaba todos los suyos, mientras que cada dia la desertion privaba de sus de-
fensores a Antonio.»—No obstante, este hombre hubiera podido venter con 
su ej6rcito de tierra; pero Cleopatra quiso que la accion these naval , y An-
tonio no quiso desagradarla. Durante cuatro dias la agitation de la mar im-
pidi6 6 ambas armadas el combater no obstante, at quinto comenz6 la ba-
talla que debia decidir la suerte del imperio del mundo. Hallabanse at 
frente de Actium, donde el ej6rcito de Antonio acampara. La accion naval 
estaba aun dudosa y la victoria ineierta, cuando Cleopatra desplegando sus 
velas tomb la fuga por medio de las galeras que combatian y las puso en 
des6rden. Antonio entonces, olvid5ndolo todo, solo pens6 en seguir a ]a 
que comenzaba su ruina y debia pronto terminarla. La derrota fue comple-
ta. El ej6rcito de Actium, sinceramente fiel a Antonio, esperaba A cada mo-
mento verle en su presencia, y desechaba las seducciones de Octavio. 
Pero Canidio , que le mandaba , le prest6 homenaje , y sus tropas faltas de 
gefe se sometieron at vencedor. 

Antonio a su llegada a Africa habia enviado a Cleopatra al Egipto , y sa-
biendo que todos le abandonaban quiso darse la muerte ; pero sus amigos 
le condujeron 6 Alejandria. Alli Antonio solo pens6 en huir de los hombres, 
y se retir6 a una torre pr6xirna a esta ciudad , y que llam6 Torre de Timon 
el Misantropo , cuya vida quiso imitar; mas dej6 bien pronto su retiro para 
volver al lado de su querida Cleopatra. Todo fue entonces juegos, banquetes 
y diversiones, y suprimiendo la sociedad de la vida inimitable la reemplaz6 
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por la de la muerte comun, que no cedia 6 la primers ni en molicie, ni en 
lujo, ni en magnificencia. Sus amigos entraron en esta asociacion, cuya 
primer base era la de morir juntos. Pasaban los dies en banqueter , y en 
seguida Cleopatra iba a ensayar los venenos que proporcionaban una muerte 
mas dulce. No obstante , enviaron mensaje sobre mensaje a Octavio para 
obtener de 61 alguna concesion ; pero nada consiguieron. For el contrario, 
luego que hubo arreglado sus negocios de Italia, march6 contra Antonio: 
este quiere morir como un valiente , y desafia 6 un combate singular a su 
adversario, que se hailaba ya at frente de Alejandria. En virtud de Ia nega-
tiva de Octavio, se resuelve n atacarle simultaneamente por mar y tierra; 
pero antes de morir quiere gozar una vez aun de los placeres de Ia vida, y 
dispone un suntuoso banquete. At dia siguiente su armada y su caballerla 
le abandona, y su infanteria es vencida. Cleopatra, encerrada en un sepul-
cro con sus tesoros , hizo esparcir la voz de que habia puesto fin 6 su vida. 
Antonio no podia sobrevivir 6 esta desaracia, y rogd i su esciavo Eros le 
diese la muerte. En efecto, saca su espada; pero en vez de herir 6 su amo se 
hiere A si mismo. Antonio imita su ejemplo; pero la herida no era mortal, y 
sabiendo entonces que Cleopatra vive aun, y que quiere verle , se hace con-
ducir a su presencia , sube at sepulcro que le sirve de refugio , y banado 
en su sangre la estrecha contra an seno, la consuela, se ocupa de los rnedios 
de conciliar su seguridad con su honor, y muere dichoso de que siendo ro-
mano no haya sido vencido sino por un romano.—Muerto Antonio, comen-
zaron las negociaciones entre Octavio y Cleopatra. Sorprendida esta por 
Proculeyo, quiere darse la muerte con su pupal; pero detenida, se encuentra 
bien pronto en presencia del vencedor. Cleopatra tenia entonces treinta y 
nueve anos; pero era aun hermosa. Procura pues seducir n Octavio, aunque 
en vano. Este la destina b servir de ornato en su triunfo. Cleopatra se ocupa 
entonces en hater los ultimos honores A Antonio , y burlando la vigilancia 
de sus guardas consigue que le envien un aspid en una banasta de higos. 
Este animal le quit6 la vida, y at dia siguiente se ha116 acostada en una ca-
ma de oro y vestida con sus ropas regias. Octavio mand6 que se la enterra-
se at lado de Antonio con toda la magnificencia de su rango. Octavio redujo 
el Egipto a provincia romana (30). (En Roma el senado prodig6 at vencedor 
todas las muestras de servilismo: un decreto dispuso que el dia del naci-
miento de Octavio y el de la batalla de Actium fuesen en to sucesivo fiestas 
publicas. El heredero de Cesar recibi6 el poder tribunicio , el derecho de ce-
iiirse la corona triunfal en todas las asambleas, y el templo de Jano se cerr6. 
La victoria de Octavio habia en efecto dado la paz at mundo ; pero le habia 
dado tambien un senor.» 
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SECCION III.-ROMA BAJO LOS EMPERADORES. 

^. I. Augusto.-I. &De qu6 elementos se formo el imperio romano despues de la 
batalla de Actium?-2. 1Quc guerras hizo Augusto en Espana, Germania y Oriente?-
3• IC6mo reparb Augusto los desastres de la guerra civil?-I. Ultimos aSos del reinado 

do Augusto. 
. II. Tiberio.-I. ,CuSles son los hechos mas notables del reinado de Tiberio? 
• III. Caligula.-I. iPor qu6 es notable este emperador? 
• IV. Claudio.-I. Sucesos del imperio romano durante su mando. 

§. V. Neron.-1. ,Quc es to mas notable del reinado de Neron? 
. VI.-Galva.-Oton.-Vitello.- Los Flavlos.-I. LQu6 sucesos produjo 

en el imperio la estincion de la casa de Cesar? Z,Quc hizo Galba?-2. &D6nde fue pro-
clamado Oton y qu6 hizo ?-3. Hechos de Vitelio.-1. Hechos de Flavio Vespasiano.-
5. Hechos de su hijo Tito Flavio.-6. Hechos de Flavio Domiciano. 

5. VII. Nerva.-Trajano.-Adrlano.-1. I Que hizo Marco Nerva?-2. I Qu6 
hizo Trajano?-3. 6Que hizo Publio Adriauo? 

§. VIII. Los Antoninos.-1. i,De dbnde era oriundo Antonino Pio y que hay de 
notable en su reinado?-2. &Qu8 era Marco Aurelio y quc hizo durante su reinado?-
3. Hechos de Aurelio C6modo. 

§. IX. Despotistuo militar.-Pertinax.-Didlo Juliano.-Los prin-
cipes sirlos.-1. &En qui8n se estingue la familia de los Antoninos y cuindo co-
rienza el despotismo militar.-2. Hechos de Pertinax.-3. Hechos de Didio Juliano.- 

Hechos de Septimo Severo.-5. Hechos do Caracalla.-6. Heehos de Macrino.-7. He-
ehos de Heleogbbalo.-8. Hechos de Alejandro Severo. 

S. X. lusurpaclones mllitares.-1. Hechos del reinado de Maximino.-2. He-
chos do 1VIAximo Pupieno y Claudio Valvino.-3. Hechos de Gordiano III.-d. Hechos 
de Felipe.-S. Hechos de Decio.-6. Hechos de Galo.-7. Hechos de Valeriano.-8. He-
chos do Galiano. 

^. XI. Despotismo milltar.-l. y Quc hizo Claudio 11 de notable?-2. yY Aure-
iano?-3. i,Y Tacito?-l. LY Aurelio Probo?-5. 6Y Aurelio Caro? 

§. XII. Dlocleciano.-4. ;,Cuales son los principales sucesos del reinado de este 
lirincipe? 

§. XIII. Bevoluelones que se signior>on dz la abdtcaelon de Diocle-
clano haste el restablecimlento de is unidad del imperlo.-1.;CuS-
les son los hechos mas notables de este periodo del imperio romano? 

. XIV. Constantino.-I. Hechos notables del reinada de este principe. 

. XV. EJituaelon del imperlo romano despues del estableclmiento 
del despotismo monurquico fundado poi Dlocleciano y Constanti-
no.-l. iQuc observaciones presenta esta situacion? 

S. XVI. Historla del crlstlauismo.-i. Breve idea del establecimiento de la 
religion cristiana hasta la cpoea de Constantino. 

§. XVII. Desde el On del reinado de Constantino hasta la gran In-
vasion de los bdrbaros.-i. 1A quien paso inmediatamente el imperio de Cons-
tantino y qu8 hay de notable hasta la subida at trono do Juliano?-2. ,Qu6 hizo este 
principe?-3. ,Que hay de notable on el reinado de Jovino?-d. LQuc hicieron Valenti-
niano en Occidente y Valeus en Oriente hasta el principio de la invasion? 

§. XVIII. Desde el prtncipio de Ia gran Invasion Basta la muerte 
de Teodosio.-i. Ostrogodos y visogodos.-2. LQuc hizo Teodosio en Oriente? 
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S. X1X. Areadlo y Honorlo.— Continunclon de Ia gran invasion.-

- Alarlco.-4. dQuiBnes sucedieron A Teodosio en el imperio?-2. 6Qud sobrevino at 
imperio de Oriente.-3. Hechos del imperio de Occidente hasta la Loma de Roma por 
Alarico. 

^. XX. Resultados de In lnvaslon.-1.,Cu$1es fueron estos?-2. IIecbos de 
Valentiniano III. 

5. XXI. Atlla.—Invasion de los hunos.-1. i,Quienes eran los hunos y cual 
fue el resultado de su invasion? 

§. XX11. iJltimos entperadores de Occldente.-1. , Quienes fueron estos? 

§. I. Augusto (Cesar Augustus).-1. ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO. 

«La batalla de Actium (31) di6 a Octavio el imperio del mundo, que se es-
tendia desde la Espana hasta el Eufrates, y desde la falda del Atlas at I'on-
to-Euaino y at Danubio, en una anchura de seiscientas leguas y en una lon-
gitud de novecientas. En este inmenso territorio estaba esparcida una pobla-
cion de veinte millones de hombres, entre los cuales vivian poco mas que 
cuatro millones de ciudadanos romanos, muchos de los cuales conservaban 
aun pretensiones y recuerdos, y cuatrocientos mil legionarios , sostenedores 
del poder de Octavio y temibles por sus b6bitos de avaricia y de revolution.. 
Luego que Ia muerte de Antonio desembaraz6 a Octavio de tan peligroso ri-
val, procur6 legitimar su poder bajo las formas legales. No queriendo no 
obstante romper con las antiguas formas de gobierno , trat6 de acumular en 
su persona todas las atribuciones de los principales magistrados de la repu-
blica ; por manera que de la reunion de todos los titulos y poderes de los 
antiguos magistrados se forin6 el poder imperial. Con el poder tribunicio 
que Octavio se hizo conferir en el ano 30 obtuvo las importantes prerogati-
vas del tribunado plebeyo, y por consiguiente el veto con que podia anular 
las 6rdenes de los demas magistrados, suspender las deliberaciones del se-
nado y del pueblo: este titulo hacia ademas su persona sagrada, y prepara.. 
ha asi las acusaciones de lesa-magestad , de que los emperadores hicieron 
despues tan terrible abuso. En calidad de gran pontifice, tenia la inspection 
de los ministros del culto. Como c6nsul , mandaba en Roma; como proc6n--
sul , en las provincial. La censura le daba el poder de desembarazarse do 
sus enemigos sin previa acusacion , medio de que se vali6 para depurar el 
senado, separando de este cuerpo los amigos de Antonio y los miembros in -
dignos que habian ingresado en 61 durante la guerra civil. La superinten -  

dencia de los viveres y de los caminos le encargaba de ]a policia del imperio, 
pudiendo dispensar los beneficius de la repOiblica sobre el pueblo de Roma, 
que por muy miserable que fuese convenia tener contento. Finalmente, su 
calidad de imperator (31), es decir, de gefe supremo de los ejercitos, le daba 
una autoridad absoluta sobre la fuerza militar. Octavio revisti6 aun la usur-
pacion de todos los poderes del estado con ]a hipocresia , pues aparentando 
querer abdicar todos sus cargos , solo parecio consentir el conservarlos en 
virtud de repetidas suplicas y como contra su voluntad , permiliendo que Sc 
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le prorogasen sus poderes por diez auos. Aunque Octavio hubiese sido de-
clarado c6nsul perpetuo desde el aiio 19 , acept6 varias veces el consulado 
anual, conducts que imitaron sus sucesores hasta Justiniano, que aboli6 en-
teramente esta magistrature. Era necesario a Octavio un nuevo nombre que 
hiciese olvidar las violencias del triunviro. Di6sele el de Augusto, titulo de 
honor que conservaron sus sucesores. Di6sele tambien el de Padre do la 

patria, y aunque sus poderes fuesen vitalicios, los hizo renovar cada diez 
anos, lo que di6 lugar en to sucesivo 6 las Sacra decennalia. Este sustitu-
cion del poder de uno solo al de todos los demos magistrados de la republi-
ca produjo importantes cainbios en la administracion del estado. El senado 
permaneci6 siendo el consejero del estado. No obstante, Octavio tuvo siem-
pre un consejo secreto, y at fin de su vida le regulariz6 uni6ndole quince se-
nadores y un miembro de cada colegio de magistrados. Este cuerpo se Ila-
m6 Consistorium. Este consejo tuvo mas tarde una autoridad casi suprema. 
Sus miembros, Ilamados comites, esto es, compaoeros 6 consejeros del prin-
cipe , formaban una especie de gerarquia , y se hallaban divididos en tres 
chases. El pueblo conserv6 aun por largo tiempo sus juntas , los comicios y 
las elecciones ; pero es inutil advertir que estas pr5cticas no tenian Ia me-
nor fuerza.—Octavio, queriendo dar una prueba de su desinter6s, dividi6 
la administracion del imperio con el senado, dejando a este las provincias 
de Ia Italia y is Sicilia , y conservando 61 el resto de las provincias del im-
perio. En estas los gobernadores nombrados por el emperador (Legati) ejer-
cian en su nombre la autoridad civil y militar: por el contrario , los gober-
nadores de las provincias senatoriales (proconsules) solo tenian la autoridad 
civil. Al ]ado de los unos y los otros se hallaban los intendentes (procurato-
res y qua-stores). Las provincias ganaron en este nuevo arreglo ; pero las 
que estaban exentas del poder militar llegaron A mayor grado de prosperi-
dad y bonanza. Era del inter6s de Augusto mantener la tranquilidad en 
Roma, por to cual manifest6 sums vigilancia con los 6nimos inquietos y 
turbulentos. Aboli6 las corporaciones de artes 6 de oficios, sustituy6 la de-
portacion at destierro , facilit6 las quejas contra las vejaciones de los ma-
gistrados provinciales, cre6 inspectores de calles , caminos y edificios publi-
cos, dividi6 la ciudad en catorce cuarteles , cre6 una especie de rondas noc-
turnas, estableci6 postas pars los mensajes del estado 6 hizo otros varios re-
glamentos utiles.—Las rentas del estado permanecieron las mismas ; pero 
Augusto cre6 dos tesoros: la caja del principe (Fiscum) y la del senado 
(^Erarium) , que luego se confundieron en uno.—lntrodujo en el ej6rcito 
una organization regular militar, restableciendo la antigua disciplina. Esta-
bleci6 el sueldo fijo 6 hizo prestar 6 cada soldado juramento de fidelidad, 
fijando el tiempo del servicio militar. Distribuy6 las veinte y cinco legiones 
por las fronteras, formando los Castra stativa. En lo interior del imperio 
no hubo otra militia que ]as cohortes pretorianas y urbanas. Dos armadas, 
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Ia una en Ravens y la otra en Misena, protegian el comercio del Mediterr5-
neo; cuarenta buques guardaban el Ponto-Euxino , y unas barcas armadas 
aseguraron Ia navegacion del Rhin y del Danubio. 

2. GUERRAS DE AUGUSTO EN ESPANA, GERMANIA  Y ORIENTE. —Augusto ter-
tnin6 la reduccion de toda la Espana con la sumision de los assures, canta-
bros y lusitanos (27).—Procur6 tambien apartar las fronteras del imperio 
basta el Danubio, conquistando la Recia, la Bindilicia y el Norieo (15).-
Druso, general de Augus to, en el espacio de cuatro campanas (7-2) atraves6 
el Weser, edific6 cincuenta fuertes y penetr6 hasta el Elba. Augusto para ci-
vilizar estas comarcas envib 6 ellas un ej6rcito de legistas; pero estos misio-
neros no hicieron mas que exasperar 6 los b5rbaros, que guiados por Herman 
se insurreccionaron, venciendo a Druso con tres legiones romanas que pere-
cieron en el combate. El emperador desgarr6 sus vestidos, dej6 crecer la 
barbs 6 hizo otras demostraciones de dolor. Del lado del Oriente los aconte-
cimientos militares del reinado de Augusto son menos desgraciados, aunque 
de muy poca importancia. 

3. AUGUSTO RERMOSEA AROMA Y REPARA LOS DESASTRES DE LA GUERRA Cr- 
VIL. —Las armas y ]a politica romanas fueron felices durante la domination 

• de Augusto. Una nueva vida circulaba en este vasto cuerpo, y la actividad 
del des6rden se babia reconcentrado toda entera en las artes y en la literatu-
ra. Augusto hermose6 a Roma, construyendo muchos monumentos publicos, 
varios templos, porticos, basilicas, un teatro y una plaza publica, y esci-
tando a los ciudadanos ricos a emprender obras de lujo y ostentation, y obli-
gaudo a cada ciudadano que recibia los honores del triunfo a emplear su di-
nero en einpedrar algun carnino. La Italia particip6 tambien de sus beneficios,. 
y esta herrnosa comarca del mundo, dichosa, despues de tantas agitaciones 
vi6 desarrollarse en su seno la civilization griega, de Ia cual hasta entonces 

• solo habian tornado los romanos el lujo y el gusto por los placeres. 13oracio,. 
Tito Livio, Virgilio y Ovidio forman del siglo de Augusto uno de los perio-
dos mas brillantes de la humanidad.—Las provinciasdel imperio participa-
ron tambien de la tranquilidad y esplendor de la capital del mundo. Merced 
a la vigilancia de Augusto, que las recorre todas, y a la habilidad de Mecenas 
y de Agripa, sus confidentes intimos y generales, que saben a la vez defen-
der y embellecer el imperio, las grandes injusticias de Roma ban sido expia- 

-,. das. Cartago y Corinto se reedificaron, y por todas partes se fundaron nue- 
vas ciudades. 

L 	4. Los ultimos anos del reinado de Augusto fueron desgraciados. La in- 
fluencia de Livia, su segunda esposa, era demasiado considerable, y parece 
haber abusado de ella para elevar al poder supremo a sus hijos Tiberio y 
Druso. Despues de la prematura muerte de Marcelo, que el emperador habia 
adoptado, y que era a la vez su sobrino y su yerno, Julia, viuda del jdven 
principe y units hija de Augusto y de Scribonia, y 5 quien amaba tiernamen- 
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te, Sc habia unido a Agripa. Cayo y Lucio, hijos de este matrimonio, habian 
sido adoptados por Augusto. La muerte do Agripa volvi6 a dejar en In viudez 
a Julia, que entonces se cosd con Tiberio, que sin embargo, descontento de 
la predileccion de Augusto por los dos j6venes C6sares, se retir6 do In corte; 
pero la muerte de estos dos rivales le hizo volver a ella y recobrar sus espe-
ranzas. En efecto, Augusto consinti6 entonces en asociarle al imperio , a con-
dicion de que adoptaria a Gerrnanico, hijo de Druso, an hermano. Augusto 
muri6 en Nola de edad de setenta y tres afros (14 despues de J. C.). Tiberio, 
advertido por sn madre, corri6 de lliria, donde sc hallaba. ((Sc ignora, dice 
Tacito, si le ha116 vivo. Livia hacia guardar todas las avenidas del palaeio, y 
se supo 6 la vez quo Augusto habia muerto, y que Tiberio era el senor del 
im per io.» 

§. 1I. Tiberlo (14-37).—Tiberio al subir at poder afect6 gran modera-
cion ; pero luego se mostr6 cruel a implacable contra todos aquellos que por 
su nombre 6 su fortuna podian infundirle recelos y concebir esperanzas con-
trarias a su suprema autoridad. 

A pesar de todo, es fuerza confesar que Tiberio ha administrado habil-
mente las provincial. Los negocios publicos mas importantes se ventilaban 
en el senado con toda imparcialidad. Los cargos y los honores so daban a los 
mas dignos. Todas las leyes se observaban fielmente. Suprimi6 los castigos 
corporales y la confiscation de bienes, y finalmente cre6 una especie de caja 
publica para prestar dinero sin inter6s a los ciudadanos pobres. Este cuadro 
halagiieiio tiene su reverso horrible; pero es necesario no olvidar para juzgar 
Ai Tiberio y a los primeros emperadores romanos que estos ejercian el poder 
tribunicio y eran los sucesores legitimos de Mario, el terrible enemigo de los 
grandes. Habia una ley de lesa-magestad contra los que se hacian culpables 
de cuaiquier atentado contra el pueblo romano. Tiberio hizo de esta ley una 
arma terrible, pues como representante del pueblo romano, cuauto se hacia 
contra CI , en acciones, palabras y hasta pensamientos, constituia un crimen 
de lesa-magestad.—«Tiberio, dice Chateaubriand, el primero en ei Orden de 
los tiempos de todos aquellos monstruos nacidos de la corruption romana, 
fue tambien el mas habit: todo degenera, hasta la tirania : de los tiranos ac-
tivos se llega a los tiranos holgazanes.a—El senado se mostr6 d6cil ejecutor 
de todas las barbaries legales del emperador. Desde que este cuerpo habia 
dejado de ser el gobierno de un estado libre, se habia convertido naturalmen-
te en instrumento de la tirania. Puede verse en Suetonio y Tacito la larga lis-
ta do los asesinatos que Tiberio le orden6.—El primer crimen del nuevo em-
perador fue la muerte del j6ven Agripa, aunque Tiberio no tuvo valor de con-
fesarlo. La historia, inflexible, carga su memoria con ]a muerte de Germa-
nico. A in muerte de Augusto varias legiones se habian insurreccionado a fin 
de obligarle a tomar la purpura. El virtuoso Germanico no solo sofoc6 la in-
surreccion, sino quo condujo 5 sus soldados contra los germanos, a quienes 
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venci6 (16). Pas6 luego 6 Oriente de Orden de Tiberio, donde redujo Ia Capa-
docia y la Comagena (18). Pero esta conducta noble y generosa no le salv6 de 
los irnplacables celos del tirano. Germanico muri6 a consecuencia de una li-
gera enfermedad (19). Suetonio y Tacito acusan 6 Tiberio de su inuerte, can-
sada per el venene que le administr6 Pison , gohernador de Siria, el cual, 
acusado ante el senado, se hallo ahogado en su prision, segun se tree por 6r-
den de Tiberio, que temia las revelaciones de su agente.—Tiberio, como si 
se encontrase disgustado on medio de los restos de la antigua libertad roma-
na, dej6 a Roma y fue iA establecerse a la Campania , desde cuyo retiro par-
tian las sentencias de muerte que el senado se apresuraba 5 hacer cumplir.-^ 
For una debilidad singular Tiberio tenia un favorito: era este Sejano, coman-
dente de la guardia pretoriana. Animado por el favor del principe, osa com-
partir con el tirano el poder tribunicio, para lo cual piensa aniquilar el resto 
de la familia reinante. El crimen no le detiene. Druso, hijo de Tiberio, mue-
re envenenado (•13). La virtuosa Agripina, viuda de Germanico, se ve relega-
da 6 la isla de Pandataria, ya manchada con el destierro de Julia: el mayor 
de sus hijos se da la muerte para evitar el tormento, y el segundo muere de 
hambre on una prision despues de haber comido la lana de sus colchones, y 
la misma Julia perece.—De toda la raza de Germanico m> quedaba mas quo 
el j6ven Caligula y su hermana Agripiva; por manes que Sejano creia lie-
gar at fin de sus deseos. Tiberio vivia lejos de Roma, en Caprea; las guar-
dias pretorianas estaban ganadas y todo dispuesto.—Sin embargo, Tibe-
rio velaba sobre su ministro; y una Orden fulminante lleg6 al senado, y el 
nuevo monstruo fuc entregado a los furores del populacho (31). El castigo de 
sus c6mplices 6 de aquellos que plugo b Tiberio juzgar tales llen6 0 Ronia 
de sangre.—l.os ultimos anos de Tiberio se pasaron en medio de infames es-
cesos 6 on pueriles diversiones, que solo interrumpia para ordenar nuevas 
proscriciones. Tiberio muri6 6 los setenta y ocho ailos do edad (37 de J. C.) 

S. III. Caiignia (37-41).-1. Cayo Caligula, ultimo hijo do Germanico, 
sucedi6 AA Tiberio. eDejo at pueblo romano, decia este, una serpiente para 
devorarle y un faeton para abrasarle.» Los acontecimientos de su reinado 
no son mas que actos de locura 6 crueldad. Asi nombraba c6nsul a su caba-
llo, yarrojaba los espcctadores A ]as ficras cuando faltaban criminales on los 
juegos. Hizo de la otra parte del Rhin una espedicion ridicula; y otra no me-
nos ridicula 5 la Gran Bretana.—Una conspiracion formada per Cha^reas li-
bert6 at mundo de este monstruo ridiculo. 

^. IV. Claudlo (!t1-51).--1. A ]a primer noticia de la muerte de Cali-
gula , los c6nsules y el senado se apoderaron del Capitolio y de la plaza pu-
blica , y pretendieron restablecer la antigua libertad : sin embargo, el po-
pulacho que rodeaba la asamblea, y quo veia en el poder imperial un frerio 
puesto b la avaricia y a la opresion de los grandes, se uni6 A los pretorianos, 
y pidi6 en alta voz un solo senor. Claudio , do de Caligula, saludado ya por 
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el ejercito como emperador, fue proclamado como tat por el senado. Recibi6 
el juramento de los soldados, y prometi6 a cada uno quince sestercios (1) : 

 tal fue el origen del famoso donativo, cuyo use fue tan ruinoso para el teso-
ro.—Claudio era hermano de Germanico a hijo de Druso. Rechazado por su 
familia, que Ie despreciaba y le miraba como estupido, porque era debil y 
distraido , vivi6 oscuro bajo el reinado de Augusto y aun en el de Tiberio. 
Condenado at olvido por las prevenciones de la corte, busc6 un refugi6 en el 
estudio de las letras , y muy luego se distingui6 por su elocueneia y por sus 
trabajus hist6ricos. Bajo el reinado de Caligula comenz6 a salir de la oscu-
ridad y lleg6 a las honores. Tenia cincuenta anos cuando la muerte de este 
ultimo principe le elev6 at imperio. El primer acto de su reinado fue la pu-
blicacion de una amristia general, de que solo esceptu6 los asesinos de su 
predecesor. Claudio aboli6 todos los actos de este, y mostr6 la mayor defe-
rencia para con el senado, los c6nsules y demas magistrados. Uno de sus 
mayores cuidados fue la administracion de justicia, que hacia al pueblo sen-
tado on su tribunal sin el menor descanso , y sujetandose estrictamente a 
la ley. Una madre rehusaba reconocer a su hijo y las pruebas eran dudosas: 
Claudio dispuso que esta muger se casase con al, obligandola asi a confe-
sarse su madre.—Roma es deudora a Claudio de algunas leyes sabias. El 
abolio la de lesa-magestad , disminuy6 los impuestos, reprimi6 la usura y 
anim6 los matrimonios. Ocup6se con no menos celo de la administracion pu-
blica. Restableci6 la censura, engrandeci6 la circunferencia de Roma, ter-
min6 el acueducto comenzado por Caligula, y que se llam6 Aqua Claudia, 
y editic6 on puerto on Ostia. Empero Claudio con todas estas buenas cuali-
dades era dEbil , gloton y desarreglado. Para desgracia de Roma tenia por 
muger a la famosa Mesalina. Esta, cuyo nombre recuerda los mas abomi-
nables desenfrenos y liviandades, tuvo por mucho tiempo un poder absolu-
to en cl animo del emperador, que compartia con innobles libertos, espe-
cialmente con Narciso y Palas, que gozaban de gran favor al lado del prin-
cipe. Honores, mandos, gracias y castigos, todo dependia de su esposa y de 
sus libertos. Por sus instigaciones conden6 a muerte varios miembros de su 
familia , y firm6 un decreto qae imponia igual pena a treinta y cinco sena-
dores y mas de trescientos caballeros romanos. Segun Etonio, estos mismos 
libertos , de acuerdo con Mesalina , le hicieron firmar un contrato de ma-
trimonio entre esta y el j6ven patricio Silio, su amante, haciendole creer 
que no era mas quo un juego para prevenir algunos malos presagios. El 
matri ►nonio se eelebr6 con las solemnidades ordinarias en presencia del se-
nado , de los caballeros, del pueblo y de los soldados. Sin embargo, Narciso, 
a quien este monstruoso bimeneo amenazaba su poder , particip6 a Claudio, 
que se hallaba entonces en Ostia, la indignidad de su esposa. Claudio, 

(1) Cerca de doce mil reales. 
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abriendo por fin los ojos, conden6 a muerte a Silio, it Mesalina y it otros 
varios de sus amantes. «Asi, dice Tacito, se consum6 una venganza, justa 
s i n  duda, pero que tuvo funestas consecuencias, y que no hizo mas que 
cambiar los actores del mas triste de los dramas.»—«Despues de ]a muerte 
de Mesalina los libertos se disputaron entre si el dar una nueva esposa 
g Claudio, incapaz de soportar el celibato, y siempre pronto it la obedien-
cia conyugal. La eleccion recay6 en la j6ven Agripina, hija de Germanico , y 
por consiguiente nieta del emperador. Britanico , hijo de Mesalina y de 
Claudio, se vi6 asi despojado de su herencia. Claudio sin embargo no tard6 
en arrepentirse de esta injusticia. Alarmada Agripina de ]as palabras que 
se le escaparon con este motivo, y no menos disoluta que Mesalina, resolvi6 
envenenar at emperador, que muri6 asi a manos de su criminal esposa el 
auo 5'L—Bajo el reinado de Claudio el imperio estendib aun sus fronteras. 
La Mauritania, la Licia, la Judea y la Tracia fueron reducidas a provincias 
romanas. Claudio hizo en persona una espedicion a la Gran Bretafla , de 
donde 6l y su hijo tomaron el nombre de Britanicos. 

. V. Neron (51-68).-1. Los manejos de Agripina colocaron a Neron en 
el trono de los Cesares. Barro, que con antelacion Ia emperatriz viuda hi-
ciera nombrar gefe de la guardia pretoriana, y Seneca, su preceptor, fueron 
los ministros del j6ven principe, y guiado por sus consejos gobern6 con pru-
deneia unos cinco anos. Agripina esperaba gobernar el mundo en nombre de 
su hijo. Ella respondia con 61 a los embajadores, asistia a las sesiones del 
senado, y no se privaba del placer de ordenar algunos suplicios.—Neron y 
sus ministros Ilegaron por fill a querer poner coto a las pretensiunes de Agri-
pina. Irritada esta, le amenaz6 con hacer reconocer a Britanico por empera-
dor.—Esta amenaza fue una sentencia de muerte contra este desventurado 
principe, a quien Neron hizo asesinar. Barro y Seneca mancharon su reputa-
cion tomando parte en este asesinato.—Sin embargo, el imperio florecia bajo 
Ia habit administration de estos dos hombres. Pero bien pronto esta era de 
ventura desapareci6, y un gran crimen hizo conocer al mundo el verdadero 
caracter de Neron : su madre Agripina fue asesinada de su 6rden. Desde en-
tonces la vida de este monstruo fue una serie de atrocidades. Barro murib 
asesinado; Seneca, Lucano y Pison recibieron la Orden de darse la muerte 
en la prision; el c6nul Vestino fue ahogado en un bano caliente; Petrono, su 
confidente, el virtuoso Traseas, el gran Corbulon, y otros muchos cuya lista 
seria demasiado larga, cayeron victimas de sus celos y crueldad. Un incendio 
devor6 por espacio de nueve horas muchos de los mejores cuarteles de Roma. 
Neron presenci6 este espectaculo desde una torre con una lira en la inano, y 
cantando un poema que habia compuesto sobre el incendio de Troya.—Lo 
que distingue a Neron de los demas tiranos es su amor por las artes: corria 
todas las ciudades del imperio pare hater alarde de sus talentos, haciendo 
decapitar a los que cantaban mejor que 616 que no le admiraban; pero recom- 
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pensaba tambien con esplendidez 6 los que le aplaudian: asi , en reconoci-
miento de Ia corona y elogios que le prodigaron en Olimpia, declar6 la Gre-
cia libre. —La revolution de Galba on Espana libert6 a Roma de este mons-
truo (68). Cuando la proximidad de los soldados de Galba le oblig6 A darse 
la muerte, solo pronuncib estas palabras: a1Que artista va a perder et mun-
do1b,.—EI recuerdo de Neron fue grato at bajo pueblo; y durante varios anos 
su sepulcro se hall6 siempre coronado de ilores, que colocaba en 61 por la 
noche. 

§. VI. Galba.—Oton.—Fitelio.—Los Flavioe (68-69). -1. La es-
tincion de ]a casa de Cesar en to persona de Neron ocasion6 terribles borras - 
cas en el imperio, y on menos de dos anos cuatro emperadores se apoderaro n 

 sucesivamente del trono. Vindex se sublev6 on ]as Galias; pero fue vencido 
 por Rufo: Macer se insurreccionb en el Africa , y Galba en Espana, siendo 
 proclamado emperador de Roma por el prefecto de las guardias pretoria_ 

nas.—Galba era un viejo econbmico y austero , y quiso restablecer el Orden 
en las rentas publicas. Su conducta fue poco prudente, y su corto reinado una 
violenta reaction contra el de Neron. Descontent6 a todos, especialmente a 
los soldados y 6 los pretorianos, que to asesinaron con Pison, que habia adop. 
tado como su sucesor. 

2. Oton fue proclamado en Roma.—La juventud de este habia sido li_ 
cenciosa , como que era uno de Jos companeros intimos de Neron, que at fin 
le desterr6, nombrandole cuestor de Lusitania, donde permaneci6 diez anos, 
queriendo at parecer borrar con una conducta honrosa Ia reputation de sus 
primeros aoos. Sus prodigalidades to formaron un partido entre las tropas, 
que creyeron ver renacer las larguezas de Neron en su companero de des6r-
denes. No obstante, Oton goz6 poco del imperio, pues fue vencido por las 
tropas de Vitelio, que mandaba las legiones de Germania , y se di6 ]a 
muerte. 

3. Vitelio deshonr6 el trono imperial con una glotoneria inaudita, acosta-
do siempre a la sombra de unos jardines como los animates inmundos que 
yacen por tierra, entorpecidos con su escesiva comida. Los gastos de su me-
sa subian a ochenta millones. El mundo no podia ser gobernado por mucho 
tiempo por semejante hombre. Las legiones de Siria quisieron tambien tener 
un emperador, y eligicron por tat a su general Vespasiano. Vitelio fue ven-
cido ; pero antes de caer del trono inund6 a Roma de sangre 6 incendi6 el 
Capitolio. 

4. (79).—Flavio Vespasiano era un hombre oscuro, hijo de un publicano 
enriquecido por la usura. Vespasiano hered6 ]a avaricia de su padre , y luego 
que subi6 at trono imperial, no solo restableci6 los impucstos abolidos per 
Neron y Galba, lino que anadi6 otros nuevos. Vendia los honores h los can-
didatos y la absolution 6 los acusados. Dicese que habiendo querido erigir- 
le una estatua colosal, contest6: eQue Ia pongan inmediatament e : he aqua la 
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base)); Y mostr6 el hueco de su mano. Sin embargo, Vespasiano fue un habil 
administrador. Bajo su reinado cl imperio respir6, y supo restablecer In dis-
ciplina en los ej6rcitos. Aboli6 Is pens de confiscacion y los juicios de lesa-
N agestad. Vespasiano termin6 dos guerras importantes, la de Is Judea y In 
de las Galias. Hasta sus ultimos momentos se ocup6 con una actividad nota-
ble en los deberes que le imponia el imperio. Conociendo que se acercaba Ia 
hors fatal, se hizo levantar diciendo: ((Es necesario que un emperador mue-

ra de pig.)) 

5. (i9-81).—«Su hijo Tito Flavio Vespasiano tuvo Is felicidad de reinar 
apenas dos anos. Si Neron no hubiese vivido mas, hubiera podido merecer 

co ►no el hijo de Vespasiano el sobrenombre de las delicias del gdnero hu-
rnano.o Tito habia sido cruel y desarreglado antes de su elevacion at trono; 
pero luego que obtuvo el imperio, sigui6 una conducts enteramente opuesta. 
Una erupcion del Vesubio enterr6 el Ilerculano y Pompeya, cuyos restos se 
exhuman hoy. Tito se esforz6 con sus liberalidades en reparar estos desastres 
y los causados por el incendio del Panteon y del Capitolio; pero Ia muerte 
le impidi6 realizar sus miras bienhechoras. Cr6ese con bastante fundamen-
to que su hermano Domiciano apresur6 con el veneno el tdrmino de su exis-
teucia. 

6. (81-96). aFlavio Domiciano fue un Neron por su pasion por los espec-
taculos y los juegos de toda especie; pero a tenor que elegir entre ambos, 
seria preferihle sun el hijo de Agripina, porque si hay igualdad entre los dos 
por su crueldad, Neron descuella at inenos sobre Domiciano por an no s6 qu6 
de brillante y generoso. Neron fue el idolo del populacho; pero Domiciano 
con su crueldad sombria y sospechosa se hizo aborrecer de todos, hasta del 
bajo pueblo.» LHay alguien con el emperador?u preguntaban un dia: oNi 
una mosca, a respondi6 una persona que estaba presente. En efecto, cuando 
se hallaba solo en su gabinete se ocupaba en clavar las moscas con un pun-
zon.—Bajo cl reinado de este principe los delatores, los juicios de lesa-ma-
gestad y las confiscaciones volvieron de nuevo a aparecer. Para fundar su 
despotismo en Ia fuerza militar aument6 el sueldo a los soldados. El senado 
fue envilecido, y perseguido cuanto habia de grande en el imperio. Las eje-
cuciones quo mand6 fueron tan numerosas, que probibi6 que se registrasen. 
Un complot formado en el interior del mismo palacio imperial puso fin A Is 
vida de este odioso tirano. Los conjurados justifcaron su asesinato elevando 
a Nerva at imperio.—Domiciano tuvo tambien Ia ambicion de las couquistas. 
Atac6 los catos (82), una de las mas belicosas tribus de Ia Germania, y 
volvi6 a Roma en triunfo. Bajo el reinado de este principe se termin6 Ia cou-
quista de is Gran Bretafla por Agricola, que recibi6 por recompensa a su re-
greso a Roma el triunfo, y algun tiempo despues Ia muerte. 

. VII. term.—Trajano.—Adriano (96-98).-1. ((Marco Nerva, dice 
Tacito, uni6 dos cosas, en otro tiempo imcompatibles, el poder supremo y 
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la libertad; y conociendo su debilidad, eligid & Trajano por su sucesor. Am-
bos principes eran espaiioles.n 

2. (98-117).—Trajano tenia tuarenta y seis anos cuando Nerva le adopt6• 
mandaba entonces las legiones de la Germania. Reconocido emperador des-
pues de la muerte de Nerva, permaneci6 aun un ano a las orillas del Danubio. 
A su Ilegada a Roma entr6 en la ciudad 8 pie, escoltado por algunos solda-
dos, y afable para con todo el mundo. Trajano abri6 su palacio 5 todos 
los ciudadanos, visitaba como simple particular a sus antiguos amigos y 
asistia 5 sus fiestas de familia. Parece no obstante que Trajano, 5 pesar de 
sus virtudes, tenia una escesiva pasion por el vino; pero habia prohibido se 
ejecutasen cuantas 6rdenes these despues de un convite. Trajano deport6 A 
islas desiertas el gran numero de delatores que pululaba por el imperio, por 
todo el cual la recta administracion de la justicia y el libre comercio espar-
cieron Ia abundancia y la actividad. Trajano hizo construir monumentos de 
utilidad publica, que debian servir para el ornamento de Roma, como la co-
lumna de Trajano, que hate una resena de sus hazauas. Entre estas cons-
trucciones, la mas importance fue la gran carretera que atravesaba todo el 
imperio.—Trajano restableci6 algunas antiguas formas republicanas, como 
Ia eleccion por comicios y la libertad de los votos en el senado.—Su reinado 
fue el mas belicoso de todos sus predecesores. Atac6 y venci6 6 los dacios, 
asegurando asi las fronteras del Danubio. La sumision de los sibilis puso at 
abrigo el imperio por la parse del Rhin. La Armenia, la Asiria, la Mesopo-
tamia, la Iberia, la Colchida y toda la costa oriental del Ponto-Euxino fue-
ron sometidos al imperio. Obtuvo varias victorias contra los partos; pero no 
pudiendo domar a esta nation, la concedi6 Ia paz bajo ventajosas condicio-
nes para el imperio. La Arabia Feliz aument6 sus dominios.—Durante estas 
lejanas espediciones los judios se insurreccionaron, y cometieron horribles 
crueldades con los romanos, siendo preciso una guerra formal para someter-
los. En medio de estas circunstancias muri6 Trajano. 

3. (117-138).—Publio Adriano, primo y pupilo de Trajano, con cuya so-
brina se habia casado , fue proclamado emperador por las tropas en Antio-
quia. El senado confirm6 esta eleccion. El primer acto de la administracion 
de Adriano fue el abandono de las conquistas de su predecesor,  , puesto que 
el nuevo emperador no tenia el earacter belicoso de su padre adoptivo. Por 
el contrario , era literato , curioso de todo. Asi habia estudiado medicina, 
aritmCtica y geometria , y aprendido 6 cantar , 6 pintar y A tocar instru-
mentos. Preferia Atenas a Roma; pero aunque algo afeminado, fue un ad-
ministrador h5bil que hizo grandes servicios al imperio. En efecto, Adriano 
regulariz6 el gobierno imperial a hizo un gran numero de reglamentos para 
la militia. El prefecto del pretorio , que solo habia sido hasta entonces co-
mandante de las guardias pretorianas, fue revestido por ei con una autori-
dad civil, que le hizo bien pronto la segunda persona del imperio. Constitu- 
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yo el consejo privado , establecib cuatro chancillerias, y para regularizar la 
administration de justicia hizo redactar el c6digo Ilamado Edicto perpetuo, 
que reemplaz6 a la lex annua, que formulaba el pretor nombrado. Adria-
no quitb a los amos el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos, y pa-
s6 casi todo su reinado en visitar el imperio, instruy6ndose del estado de 
las ciudades, de las provincias y examinando la conducta de sus gobernado-
res, que eran castigados severamente cuando las quejas elevadas contra 
ellos se hallaban fundadas. Este principe muri6 en Roma de edad de sesen-
ta y tres anos. Fue aborrecido del senado, 6 quien habia privado de toda 
consideration; pero fue amado del pueblo y de las provincias. Su paciflco 
reinado solo fue turbado por una nueva rebelion do los judios, y por la 
conspiracion tramada contra 61, que cost6 la vida a algunos personajes ilus-
tres. Antes de su muerte adopt6 5 Tito Antonino. 

g. VIII. Los Antoninos (138-161).-1. Antonino Pio era oriundo de la 
Galia. El reinado do este principe fue uno de los mas felices del imperio. Su 
actividad apacible ofrece pocos materiales para la historia , y sin embargo 
fue quizd el hombre de mas noble car6cter que ocup6 el trono. Cuando co-
noci6 que se acercaba su fin , dispuso que se trasladase al aposento de Mar-
co Aurelio Ia estatua do la victoria que se hallaba siempre en la Camara del 
emperador. 

2. (161-180).-Marco Aurelio era un fil6sofo estoico. Asi que subib at 
trono, emple6 grandes sumas en sostener las catedras de filosofia que habia 
fundado. Sin las numerosas guerras de su reinado , esta 6poca hubiera sido 
el reinado de los sofistas. Asi Marco Aurelio como su predecesor respetaron el 
senado y trataron de volver I este cuerpo su antiguo esplendor. El imperio 
hubiera podido ser dichoso sin las grandes calamidades que por aquel en-
tonces acaecieron. Una inundation del Tiber desolb it Roma; el hambre 
afligi6 ]a Italia , y finalmente , Ia peste despobl6 todo el imperio, desde 
el Eufrates al Rhin.—Marco Aurelio asoci6 al imperioa Vero, hombre indo-
lente y corrompido, que sin embargo dej6 gobernar casi esclusivamente 6 
su colega. Vero fue como el gefe nominal de la espedicion contra los partos, 
y murio en la lucha emprendida contra los germanos, cuya insurrection pu-
so 5 Roma en el mayor conflicto. Marco Aurelio les dict6 la paz en 179.-
El Egipto, el Africa, la Espaiia y la Galia fueron tambien teatro de rebelio-
nes. Avidio Cano fue proclamado emperador en el Asia , y aunque muri6 
luego asesinado por sus soldados, Marco Aurelio aprovech6 esta ocasion pa-
ra visitar de nuevo el Oriente. Apenas logr6 restablecer el Orden en estas 
comarcas, cuando se vib obligadoa volver por tercera vez at Danubio con-
tra los germanos.- • Marco Aurelio, mas propio quizd para las disputas es-
colasticas que para la vida militar , muri6 sin embargo bajo su tienda de 
campana defendiendo su imperio de los barbaros. 

3. (180- 192).-Lucio Aurelio C6modo, hijo de Marco Aurelio, se hallaba 
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en las oriilas del Danubio cuando su padre dej6 de existir. Proclamado empe_ 
rador, ajust6 la paz con los barbaros y entr6 en Roma seguido de la guardia 
pretoriana. Fue recibido colt entusiasmo en toda la Italia, y por algun tiem_ 
po quiso justificar la esperanza general ; pero cansado de sostener el peso 
del gobierno, dej6 enteramente su cuidado a Perenis, gefe de la guardia pre-
toriana, y se abandon6 a los placeres, la molicie y Ia mas vergonzosa ocio_ 
sidad.—Sin embargo, su vida se vi6 pronto en peligro. El himenco de C6mo-
do con Crispina arrebat6 a Lucila, hermana del emperador, el poder y favor 
de que gozaba. Deseosade recobrarles, trama una conspiracion con el j6ven pa-
tricio Cuadrato. Uno de los conspiradores at pasar C6modo por el anfiteatro 
se Lanza sobre 61 diciendo : ((El senado to envia este pzcnal.n Esta esclama_ 
cion imprudente di6 lugar a C6modo a evitar el golpe, y el delincuente arres-
tado sufri6 la ultima pena. Lucila muri6 mas tarde por 6rden de su herma-
no en la isla de Caprea, donde por de pronto la desterraron. Algun tiempo 
despues Crispina, acusada de adulterio, sufri6 la misma pena.—Perenis 
tram6 otra conspiracion; pero foe descubierto y perdi6 la vida (186).—En-
tonces C6modo entreg6 las riendas del gobierno at liberto Cleandro, cuya au-
dada, avaricia y tirania ray6 en locura. Esclavos recien libertos fucron ele-
vados at rango de senadores; en un ano hizo veinte y cinco c6nsules. El pue-
blo le atribuy6 su miseria. Una muger de talla gigantesca y de un caracter 
terrible recorri6 la ciudad seguida de una tropa de chiquillos gritando: 
e Muera Cleandro!a El pueblo aument6 el motin. Cleandro di6 contra ]a 
multitud una carga de la caballeria pretoriana; pero el pueblo no retrocede. 
Asustado C6modo, manda cortar la cabeza a su favorito, y la arroja at pue-
blo, que at momento se aplaca (189). «Tan frecuentes conspiraciones au-
mentaron la desconfianza y la crueldad de C6modo: en to sucesivo no tuvo 
ya ministros, y se abandon6 a sus inspiraciones y a sus gustos. Neron habia 
sido artista: C6modo es gladiador. So gloria consiste en bajar at palenque y 
en matar con su mano imperial.» Su pasion favorita era dar la muerte a las 
fieras en el anfiteatro y en medic sus fuerzas con los gladiadores. Tenia gran 
destreza en manejar el arco. Un dia math cien leones, uno tras otro, con igual 
nbmero de dardos. Lleg6 at estremo de bajar desnudo at palenque para bai-
lar y combatir. Pero estos combates continuos, en que perecian un crecido 
numero de fieras y ej6rcitos de gladiadores, costaban sumas inmensas. C6-
inodo tenia un medio facil de sufragar tanto gasto: vendia las provincial, las 
causal, y hasta Ia muerte de un enemigo. El pueblo romano sufri6 con pa-
ciencia este monstruo. C6modo llam6 su reinado el sigio de oro. Los sena-
dores y la misma Rona Ilevaron su nombre, y se hizo dar a si mismo el 
pomposo titulo de Hercules, hijo de Jupiter. Sin embargo, la muerte puso 
termino a tan escandalosas locuras. Marcia, su favorite, Leto, prefecto del 
Pretorio, y Electo, uno de sus principales oficiales, le rogaron uu dia no 
manchase Ia dignidad imperial saliendo vestido de gladiador el dia quo Los 
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c6nsules entraban en ejercicio de sus funciones. Irritado CGmodo de que 
se opusiesen asi A su capricho, entr6 en su aposento y escribi6 en sus tabli-
llas los tres nombres, a los que habia resuelto quite r la vida en la noche si-
guiente.—Un nino que el emperador amaba mucho entr6 en su aposento 
mientras 61 dormia, y cogi6 por casualidad las tablillas. Marcia las ve, y re-
suelve con sus dos compaileros de infortunio prevenir el golpe. Al salir del 
bano C6modo ha116 la muerte en la copa envenenada que he present6 Mar-
cia. —Un gladiador termin6 el sacrificio que solo comenzara el veneno, cu-
yos efectos parecian demasiado lentos, a ]as tres ultimas victimas que C6-
modo destinara al sacrificio. 

§. IX. Despotismo inilitar.—Pertinax.—Dkito Juliano.—Los 
prinelpes sirios. —1. «Con el indigno bijo de Marco Aurelio se estingue la 
familia de los Antoninos: despues de ella comienza el despotismo militar. 
Cuanto existia aun de las formas republicanas va a desaparecer.0 «Desde en-
tonces Ia adoption usada en la fainilia de los Antoninos sera reemplazada 
por la election tumultuosa y ciega de ]a soldadesca.,, 

2. PERTINAX (139). —Este principe,que apenas rein6 tres meses, debe co-
locarse en el numero de los Buenos emperadores romanos. Era un viejo ge-
neral que vivia en la desoracia, y que cuando se present6 en su casa el 
prefecto del Pretorio a suludarle emperador crey6 que venia a anunciarle su 
senteucia de muerte. Pertinax se esforz6 en volver al estado alguna prospe-
ridad, favoreciendo la agricultura y la industria, y repar6 cuanto pudo las 
desgracias del reinado precedente. Los soldados y los pretorianos se descon-
tentaron de su severidad: trescientos atravesaron la ciudad y asesinaron al 
emperador en su palacio. 

«Entonces se vi6 el espectaculo mas vergonzoso para ]a magestad del im-
perio: los asesinos pusieron la corona en subasta. 

3. Dino JULIANO (139). —Era este un rico desordenado que ofreci6 dar a 
cada soldado seis mil doscientos cincuenta dracmas, y obtuvo la purpura por 
ser el mayor postor. Pero era forzoso defender to que acababa de comprar. 
Las legiones de las fronteras, cansadas de reconocer a los emperadores pre-
torianos, quisieron formarlos a su vez. Las de Siria nombraron a Neger, las 
de Bretana A Albino, y las de Iliria A 

4. SEPTIMO SEVERO (193-211 . —Este march a sobre Roma, y en poco tiem-
po se apodera de esta ciudad, hate sentenciar a muerte a Juliano por ei se- 
nado y licencia la guardia pretoriana.—Quedaban sus dos rivales. Severo 
aearicia at uno, mientras destruye al otro. Por este medio vence ii ambos, y 
queda dueno absoluto del imperio.—Severo fue un emperador firme, Pero 

• cruel. En efecto, renov6 las proscriciones de Mario y Sila. Cuarenta y una 
familias senatoriales, hombres, mugeres y ninos Sc estinguieronbajo el hacha 
del verdugo. Despues de estas ejecuciones, Severo fue a hater Ia guerra at 
Oriente, donde hizo cien mil prisioneros, penetrando hasta el pais de los 

TOMO III. 	 44 



partos. De la Siria pas6 al Egipto, y estableci6 on senado en Alejan'dria. La 
rebelion de la Bretana le llam6 at Occidente, donde restableci6 el Orden. Fi_ 
nalmente, muri6 en York en el anode 211. «He sido todo, decia at morir, 

y todo no es nada.» 
5. CARACALA (244- 217).—Eraa'hijo de Severo, y subib at poder con su 

muertte. E1 primer acto de su reinado fue el fratricidio. Geta, su hermano, 
pereci6 6 sus manos en los brazos de su misma madre. Recorri6 el imperio 
para -saquearlo, y did e] derecho de ciudadanos romanos 5 los habitantes de 
las provincias para someterlos at impuesto romano de la vig6sima sobre las 
herencias, que aument6 luego a la d6cima. —Caracala nada respet6, y lleg6 
hasta partir su ]echo con su propia madre, que tomb por esposa. 

V. MACRINO (217-218). Caracala no pereci6 a manos de los soldados, sino 
por las de Macrino, prefecto del Pretorie, jurisconsulto y caballero, y como 
tat odioso'a los soldadados y al senado. Asi su reinado no podia ser de dura-
cion.—Vivia entonces en Emeso, Julia Mesa , hermana de Ia muger de S6p-
timo Severo. Su nieto Basiano era gran sacerdote del Sol. La pompa de este 
culto oriental atraia a Emeso varios legionarios, que fijaban sus miradas 
sobre el j6ven pontifce de diez y siete aiios, en quien creian reconocer una se-
mejanza on Caracala. Las sugestiones de Mesa hicieron to demas. Las legio-
nes sirias proclamaron por emperador at gran sacerdote del Sol. Macrino cor-
ri6 a la defensa del trono que usurpara; pero fue vencido en Ima. 

7. MARCo AURELIO HELEOGABALO (218-222).— «Basiano at subir at trono 
tomb el nombre de su dios Etagabat. Este nombre est5 compuesto de dos 
palabras sirias , Ela , Dios , y Gabat , -el que forma, el que crea. Este dios 
era el Sol. Los griegos han cambiado Ela en helio , y le llamaron fleteoga-
bato.— Despues de su victoria pas6 el invierno en Nicomedia y entr6 en Ro-
ma en el verano siguiente, conduciendo con el a su dios. Representaba 5 es-
te una piedra negra y c6nica llevada sobre un magnifco carro. «Durante to-
da la marcha el j6ven pontifice , sostenido sobre los brazos de sus ministros, 
dirigia hecia atras su cabeza para no perder de vista el simbolo de sn divi-
nidad. Roma qued6 estraordinariamente sorprendida a ]a vista de su j6ven 
emperador, vestido con su t(inica sacerdotal de oro y seda, cubierto de bra-
celetes y collares y con las cejas y la cara pintadas de blanco y negro. Roma 
habia tenido hasta entonces bien malos principes ; pero todos a to menos te-
nian alguna cosa romana , aunque no fuese mas que su esterior : Caracala 
vestia a to legionario.e No obstante, los ojos no pueden ya enganarse : el 
nuevo rey de Roma es un principe oriental con su serrallo y su consejo de 
mugeres. Y en efecto, su madre Soemis tomb asiento on el senado. Por vez 
primera se hallaron en Roma las dos civilizaciones , la del Oriente y la del 
Occidente : pasmaronse de verse unidas, y maldijeron la cause de esta 
union forzada. No obstante, el nuevo emperador, sin inquietarse de que 
los bairbaros atacasen sus fronteras, solo se ocup6 en sus placeres y en e] cut- 
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to de su dios. Sus costumbres eran corrompidas como las del Oriente ; pero 
los historiadores latinos tal vez recargaron demasiado el cuadro. Mesa, 
abuela del Principe que le habia elevado at poder, conociendo que sus vicios 
y costumbres orientales le arrebatarian el trono , que queria conserver at 
menos en su familia, le persuadio que adoptase a su primo Alejandro, en-
vas costumbres eras mas 6 la romana. Celoso Elagabal del prestigio que ad-
quiria su colega, quiso degradarle del titulo de Cesar; peru una sedicion que 
estall6 le quite el trono con Ia vida. Su cuerpo y el de su madre Soemis fue-
ron arrastrados por el populacho por las calles de Roma, y arrojados at Ti-
ber. 

S. ALEJANDRO SEVERO (222-235).—Cuando Alejandro fue proclamado 
por los pretorianos solo tenia catorce auos , sin embargo de to cual el sena-
do le confiri6 en un solo dia todos los titulos y todo el poder de la dignidad 
imperial. El nuevo Principe era demasiado j6ven para administrar por si 
mismo el imperio. -((Roma, dice Herodiano, fue gobernada entonces por mu-
geres: Mamea, madre del emperador, no fue i sentarse como Soemis at lado 
de los c6nsules en el senado ; pero llam6 a palacio a diez y scis antiguos se-
nadores Para que la ilustraran con sus consejos. Entre ellus estaba Ulpiano, 
uno de los mas c6lebres jurisconsultos de la antigua Roma.0 Bajo este go-
bierno de mugeres y legistas, el imperio pas6 tranquilamente trece anos sin 
tumultos interiores ni guerras estrangeras. Ulpiano hacia leyes, y la justi-
cia se administraba en todas partes con integridad ; pero los magistrados 
no Gran ni bastante fuertes ni bastante activos para pacer sentir el peso de 
Ia Icy 5 los culpabies. Asi este gobierno no pudo suplir su debilidad. Seve-
ro , animado de un vivo sentimiento religioso y dotado de virtudes suaves y 
de un sentimiento profundo por la justicia, no tuvo sin embargo un solo 
dia el caracter de rey. Los soldados descontentos le echaron en Cara mas de 
una vez su pusilaminidad. La guerra de Persia y de Germania les die oca-
sion de desernbarazarse de un emperador que les desagradaba. Alejandro 
muri6 como habia vivido, con debilidad, y acusando 6 su madre de su des-
graciada suerte. 

^. X. Dsurpactones niilitares. - 1 . MAXIMINO (295-238).—Los solda-
dos, despues de haberse desembarazado POT la violencia del emperador y de 
su madre, proclamaron por su sucesor a Maximino. Era este un tracio que, 
salido de las ultimas filas de la milicia, habia subido a los grados mas ele-
vados. Era un gigante de cerca de ocho pies., con una fuerza prodigiosa, que 
de un pufietazo rompia la quijada de un caballo; que comia cuarenta libras 
de carne diarias ; bebia veinte y cinco medidas de vino, y a quien los brace-
letes de su muger le servian de anillos. Este hombre, oriundo de los alanos 
y godos, era un verdadero b8rbaro. Sin embargo, fue reconocido por el res-
to del ej6rcito, y el mismo senado ratitic6 su eleccion. Maximino se dispo-
nia a entrar en Germania, cuando Ia rebelion estali6 por todas partes. La 
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conspiracion de Magno cost6 la vida a cuatro mil de sus c6mplices, y des-
confiando de la nobleza, hizo caer bajo el hacha del vcrdugo las mas ilustres 
cabezas. Las armas de Maximino fueron dichosas, porque este b5rbaro sa-
bia por to menos bacer ]a guerra. Empero las rapinas de sus generales en 
Africa sublevaion esta comarca, que ofreci6 la corona a Gordiano, viejo de 
ochenta anos, que asoci6 al trono a su hijo Gordiano II. El senado ratific6 es-
ta eleccion, declarando 6 Maximino y 6 su hijo enemigos publicos. No obs-
tante, sus generales sometieron de nuevo el Africa, y 6l se dispuso 5 pre-
sentarse en Italia. El senado, sabiendo los desastres de Africa, se reuni6 en 
el templo de la Concordia, y nombr6 emperadores a Maximo Pupieno y 6 Clau-
dio Balbino, asociando el imperio para complacer A las guardias pretorianas 
al nieto del viejo Gordiano, muerto en Africa, bajo el nombre de Gordia-
no 111. Los nuevos emperadores llamaron A las armas todas las provincias 
del imperio y la juventud italiana. Maximino, detenido delante de Aguilea, 
pereci6 a manos de los propios soldados que le habian elevado. La cabeza 
de Maximino y la de su hijo, llevadas 6 Roma en dos picas, produjeron un 
entusiasmo universal. 

2. MAXIMO PUPIENO Y CLAUDIO BALDING (238). —Estos dos hombres, re-
vestidos de la purpura por el poder senatorial, parecian prometer a este an- 
tiguo cuerpo una nueva era de dominacion. Pero su autoridad dur6 poco: las 
guardias pretorianas, celosos de su poder , ponetraron a viva fuerza en el 
palacio de los dos emperadores y los asesinaron. 

3. GonDiANO I11(238-2'14).-Este fue proclamado emperador por los pre-
torianos despues del asesinato de sus dos predecesores. Todo el imperio le re-
conoci6 con entusiasmo: sus felices cualidades y sus virtudes le bacian que-
rido de los hombres de bien; el brillo de su nacimiento le daba consideracion 
en el senado, y el ejercito, que le habia tornado bajo su tutela desde su in-
fancia, le conservaba un siricero afecto. Gordiano contrajo matrimonio con 
la hija de Misiteo, su profesor de elocuencia, a quien elev6 al cargo de pri-
mer ministro, y cuyos consejos fueron muy utiles al j6ven principe. Gor-
diani hizo la guerra a los persas; pero la muerte de Misiteo le priv6 de un 
ministro habit y prudente. Su sucesor Felipe, oriundo de la Arabia, y que 
habia sido ladron en su juventud, supo por medio de sus amaoos ganarse 
los soldados, que asesinaron a Gordiano y proclamaron emperador a su nuevo 
ministro. 

4. FELIPE (2UU-249).—El senado ratific6 la eleccion de Felipe, que con-
cluy6la paz con los persas, cedi6ndoles la Mesopotamia, y regres6 a Roma, 
donde procur6 atraerse la amistad del pueblo por su dulzura y liberalidades. 
Nuevas sediciones estallaron en Oriente. Decio, enviado por Felipe'para res-
tablecer ]a disciplina en aquellas legiones, fue proclamado por ellas empe-
rador. Felipe reuni6 sus fuerzas y se traslad6 a Verona, donde una batalla 
sangrientale quit6 el trono con Ia vida. 
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5. Dsclo (2'#9-251).—Era natural de Panonia, valiente y honrado. Stl 

eleccion fue recibida con entusiasmo por el senado y las provincias. Durante 
los primeros meses de su reinado se ocup6 especialmente de los cuidados de 
la administration interior; pero las incursiones de los barbaros le llamaron 
A las orillas del Danubio. Las aguilas romanas atravesaron victoriosas este 
rio; pero at fin el emperador y su ej6rcito, despues de hater prodigios de 
valor, perecen en una Laguna y por Las flechas de los barbaros. 

6. GALO (251-253).—El senado nombra por emperador a Hostiliano , hijo 
de Decio, que era todavia un nino, eligiendo por su tutor a Galo.—Este com- 
pra la paz, y consiente en pager un tributo anual a los barbaros. La muer-
te del j6ven principe deja sobre el trono a su tutor, que es -arrojado de el por 
Emiliano, gobernador de Mesia, que despues de veneer a los godos es procla-
mado emperador por el ejercito. No obstante, Valeriano, que venia de las 
Galias at socorro de Galo, es proclamado unanimement.e emperador por las 
legiones. Las de Emiliano le asesinaron, y pasaron a las filas de su nuevo. 
competidor. 

7. VALERIANO (253-259).—Su caracter, su talento y sus virtudesle ha- 
cian digno del imperio. El senado y el pueblo confirmaron por aclamacion su 
eleccion. Tenia entonces sesenta anos, y habia perdido mucha parte de su 
antigua energia. No obstante, su position era critica y el momento de obrar 
decisivo. El norte y el este del imperio estaban en. guerra, y los barbaros si-
tiaban todas sus fronteras. Los francos inundaban la Espana y las Galias, 
y los alemanes penetraban hasta Ravena. Estos se retiraron con un botin 
inmenso, y este suceso se celebr6 en Roma como una victoria; tanto se ha- 
bian cambiado los tiempos. Valeriano, dejando- a sus generales la defensa 
del Rhin y del Danubio, march6 A la defensa del Eufrates, encontr6 at mo-
narca persa cerca de Edeso, y fue vencido y hecho prisionero. Despues de 
esta victoria , Sapor saquea impunemente la Siria, paseando a Valeriano 
cargado de cadenas por todos los pueblos y poniendo sus pies sobre -sus ,es- 
paldas para montar a caballo. Valeriano muri6 de dolor. Desollado, su piel 
Ilena de paja fue colocada como un trofeo on el primer templo de la Persia. 

8. GALIANO (259-268).—uValeriano habia asociado A su hijo Lucinio 
Galiano al imperio.—Este j6ven afeminado, que soportaba con impaciencia 
la tutela severa de su padre, recibi6 con una secreta alegria y con una in-
diferencia puiblica la noticia de su muerte. Es dificil formarse idea del ca-
rácter de este principe, que tomaba con gran facilidad todas las formas: 
era un hibil orador , un poets elegante y un escelente cocinero ; pero tenia 
pocas virtudes de emperador. Todo to miraba con indiferencia : invasiones, 
derrotas , tumultos, que de todo abund6 en su reinado. Bajo tan debil bra-
zo no es de estraiiar se elevasen en todas las provincias una multitud de 
usurpadores. Hubo simultaneamente diez y nueve pretendientes a la corona: 
Ciriado, Macriano , Balista, Odenat y Zenovia, en el este ; P6stumo„ Lo- 
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liano, T6trico, Mario, Victorino y su rnadre Victoria, en la Galia; Ingeno, 
Regaliano y Aureolo, en lliria ; Saturnino , en el Ponto ; Treveliano , en 
Isauria;' Pison en Tesalia ; Valente, en Acaya; Emiliano en Egipto, y Celso,  
en Africa. Casi todos estos pretendientes Bran antiguos oficiales del ej6rcito 
de Valeriano, que desdeabao servir la lujuriosa indolencia de su hijo. 

Este hecho nos demuestra un singular desarreglo del poder y unadisolucion 
pr6aima del imperio. En este caos espantoso cads uno tire de su lado.; las 
tropes, que solo tienen fuerza en si mismas, no saben qu6 hacer,  , y bacen 
y deshacen gefes de la noche a In maiiana.0 Jamas se viera el imperio tan 
pr6aimo 6 su. disolucion. Los barbaros complican la situation, porque los 
persas en Oriente, y, los gerrnanos en Occidente, pasan victoriosamente las 
fronteras. Sin embargo , el imperio escap6 6 esta crisis.. Los usurpadores 
desaparecen, y los barbaEros retroceden.—En medio de estas revoluciones, Ro-
ma , ]a Italia y el senado habian permanecido fieles a la cause de Galiano_ 
No obstante, este confiri6 el titulo de Augusto a Odenat, que le fue siem-
pre afecto. Odenat era un brabe que acampaba en los desiertos con sus Ara-
bes, 6 inflamando el valor de los habitantes de Palmira, oblig6 at rey de 
Persia b traspasar el Eufrates. A su muerte dej6. el trono 6 Zenovia.—Entre 
los emperadores nombrados por las tropes, Aureolo pas6 los Alpes y so 
apoderd de Milan. Galiano despleg6 entonces una energia poco comun en 61. 
Sali6 at encuentro 6 su contrario • le present6 Ia batalla at otro lado del Po, 
y obtuvo una victoria complete (268). Aureolo se ♦ i6 forzado a encerrarse 
en Milan , 6. donde vino a sitiarle Galiano. Una false alarma oblig6 6, este 5 
salir de su tienda de noche, y el pupal asesino le quit6 la vida. Al morir 
nombr6 por su sucesor 6 Claudio, que mandaba un ej6rcito cerca de Pavia_ 
El ej6rcito confirm6 la election. 

§. XI. laespotismo minter.-1. CLAUMO II, (268-270).—Las orillas. 
del Danubio habian cis.to los primeros anos del nuevo emperador. Claudia 
era un valiente soldado y un escelente capitan ; hombre de temple fuerte, 
cual le requerian las circunstancias. Aureolo pag6 con ]a muerte su ambi-
cion. El primer cuidado de Claudio despues de la muerte de su rival fue el 
restablecimiento de Is discipline. Poner un t6rmino a la insubordination de 
las legiones era in primera necesidad del imperio, que solo asi podia salvar-
se de la invasion de los godos, que penetrando en la Macedonia sitiaban ya 
6 Tesal6nica.. Claudio se puso en marcha, y los bdrbaros levantaron el sitio 
para salirle at encuentro. La victoria coron6 sus esfuerzos : este inmenso 
ej6rcito de barbaros , rechazado hasta las rotas del monte Heinus , pereci6. 
casi todo del hambre y de la peste. Pero esta plaga arrebato a Claudio 6 los 
dos anos de su reinado. At morir eligi6 por sucesor 6 Aureliano , uno de sus 
mas. h5biles generates. 

2. AueELIArro (270-275).—Aureliano era hijo de un paisano que habia 
pasado sucesivamente por todos los grados de la militia. Valeriano le habia 
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beebo sena-dor y d6dole su hija en matrimono.—El nuevo emperador conti-
n uamanteniendo ]a disciplina en el ej6rcito. Este principe tuvo que comba-
tir a todos los enemigos del imperio. Venci6 a los godos en varios encuen-
tros. Una, batalla y varias escaramuzas hicieron retroceder a los alemanes, 
que invadieron la Italia desde los Alpes a los Apeninos. Aureliano, temien- 
do ya por la seguridad de Roma, hizo fotijlcar esta ciudad. T6trico se man-
tenia aun en las Gallas.:. Aureliano sometib esta comarca , furzando A su 
adversario a entregarse.—«Todo cedia alas armas romanas en. O.ecidenle. 
En el Oriente se habia levantado un poder temible , Palmira.» Zenovia, 
viuda de Odenat , ocupaba;el trone de este nuevo estado. Zenovia era una 
muger hermosa como Cleopatra-, pero casta y guerrera. Desde muy j6veu 
babia acompanado a su esposo b los campamentos , y seguidole a la caza. 
Sabia el sirio , el egipcio,.el Srabe y el griego. Apasionada por las arses, 
(lamb a su cone al- c6lebre fil6sofo Longiao : el amor que este la inspir6 
por Ia lengua griega y por las obras maestras de Homero y Platon la aleja-
ron de sus valientes hijos del , desierto, de sus invencibles Arabes, y esto cau_ 
s6 su p6rdida. Zenovia queria bacer de Palmira la capital del rnundo , y 
oporierla a Roma.—Esta reina embelleci6 esta ciudad con admirables mo-
numentos. ePalmira se elevaba como una isla en tin oc6ano de arena: todas 
las carabanas se detenian bajo las frescas palmeras de Tadmor,  , y sus mer-
caderes guerreros descansaban bajo de las eolumnatas de sus ricos monu-
mentos.0 Zenovia , sacudiendo Is tutela del pueblo romano, someti6 el Egip-
to. Aureliano marchb contra ella , se apoder6. por traicion de Antioquia , y 
di6 6 Zenovia una batal-la cerca de-esta-ciudad: las armas romanas fueron 
victoriosas. Zenovia , vencida segunda vez cerca de Emeso-, se- vi6 reducida 
5 encerrarse en Palmira. Aureliano la sigui6 y siti6 esta nueva capital del 
Oriente, enviando 6 Probo a someter el Egipto. Palmira se defendi6 con 
un poder heroico; pero tuvo que ceder A la fortuna- de Aureliano. Cuando 
este se disponia A conducir a Roma sus 6guilas victoriosas, supo que Pal-
mira babia de nuevo alzado cl estandarte de la rebelion. Aureliano irritado 
destruy6 esta ciudad, sobre cuyos miserables rectos son6 Volney : Asi pere-
ci6 esta hermosa reina del Oriente. 

Aureliano volvi6• A Roma cargado de laureles. Su triunfo fue magnitico: 
Tetrico iba cargado de cadenas; Zenovia, llena de diama-ntes, marchaba so-
la delante del carro del triunfador con una cadena de oro al cuello que lle-
vaba cogida un esclavo.—La serie de victorias de Aureliano habian admira-
do 6 Roma, y aun esta vez pudo considerarse la reina del mundo.—Aurelia-
no di6 5 Zenovia una ciudad cerca- del Tibur, y Tetrico recobr6 sus bienes y 
dignidades. Una conspiracion se form6 contra Aureliano, que irritado hizo 
perecer casi toda la nobleza rornana.—No obstante, fue asesinado por uno 
de sus seeretarios. Asi pereci6 Aureliano despues de un reinado de cuarenta 
anos. 
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Por gloriosas que lean las 6pocas de Claudio y Aureliano, estos princi_ 
pes no representaban mas que Ia fuerza. Su 6poca fue la del despotismo mi_ 

litar ordenado. 
3. TACITO (275-276).—Despues del vigoroso reinado de Aureliano, de 

este principe, mas necesario que bueno, como to dice el historiador Vopisens, 
ocup6 el trono un viejo de setenth y cinco aiios. El ejercito no se habia man-
chado con el asesinato de Aureliano, y temiendo que la eleccion del nuevo 
emperador recayese sobre alguno de sus asesinos, envi6 un mensaje al se-
nado para que hiciese la eleccion. El senado, despues de un interregno de 
seis meses, concedi6 Ia purpura at viejo Claudio Tacito, que fue en seguida 
reconocido por el pueblo y el ej6rcito. El nuevo emperador era un patricio, 
un senador, y la antigua aristocracia republicana creia recobrar con 6l su 
antiguo poderio y poner coto al despotismo military a Ia omnipotencia de los 
emperadores. Desgraciadamente este reinado, desde el cual el senado habia 
esperado contar una nueva era, fue de corta duration. Tacito at subir al po-
der se vi6 obligado 6 marchar al Asia A poner e 6 la cabeza del ej6rcito: los 
scitas 6 los godos procedentes de las Palus-Meotides se habian adelantado a 
saquear la Cilicia. TScito con su bermano Florian los rechaz6; pero al regre-
sar a Europa fue asesinado por algunos descontentos. Ticito solo habia rei-
nado seis meses. Las legiones de la Siria, de la Feuicia y del Egipto procla-
maron por emperador 5 Probo, y el ejercito espedicionario contra los godos 
proclam6 5 Florian. Ambos competidores marcharon uno contra el otro. Al-
gunos soldados mataron a Florian, y Probo qued6 seiior del imperio. 

4. AueELto Peoso (276-282).-Probo era un guerrero que habia pasado 
su vida en los campamentos. El senado le reconoci6 por sucesor legitimo de 
Tacito. Durante los seis abs de su reinado jamas desmintib su rigida disci-
plina militar y su dureza, aunque hermanada con la justicia. Nadie mas fru-
gal ni mas sencillo en su esterior. Los soldados, vi6ndole participar de to-
dos sus peligros y fatigas, amaban y respetaban A un hombre que les daba 
el ejemplo de las virtudes que les eaigia. Probo no ignoraba tampoco las 
virtudes de la paz; y son buen testigo de ello las ciudades que estableci6 y las 
villas que hizo plantar a sus legiones pot casi toda Ia Europa. Probo durante 
su reinado tuvo que luchar por todas partes. Los germanos pasaban el Rhin. 
Dos generales romanos, Pr6culo y Bonoso , se declaraban independientes 
en la Galia. Saturnino hacia to mismo en Alejandria. Probo marchd a la Ga-
lia y envi6 tropas a Egipto, que vencieron a Saturnino.—Dirigi6se en segui-
da contra los germanos , A quienes venci6 en una portion de encuentros, 
oblig5ndoles 3 pasar el Rhin , tras del cual Ies sigui6 y derrot6 de nuevo. 
Nueve de sus reyes 6 gefes pidieron la paz, y se sometieron a las condicio-
nes que les impuso. Restablecida asi la calma en el Occidente , se dirigi6 
hacia el Oriente, donde le llamaban los tumultos que en diversos puntos 
estallaran. A su paso restableci6 el Orden y la seguridad en todas partes. En 
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Roma estermin6 a los gladiadores; en Iliria rechaz6 las hordas de los sarma-
tas y los Betas. Llegado at Asia, purg6 las montanas de la Isauria de los ban-
didos que las infestaban. Pasando de alli at Africa , reconquist6 Las ciudades 
de Ptolemais y de Coptos, y domb a los habitantes de los desiertos entre Te-
bas Y Mero6. —La noticia de estas victorias intimid6 at rey de los partos, que 
entre embajadores It Probo It pedir la paz. El emperador se hallaba senta-
do en la yerba en medio de sus soldados comiendo guisantes. ((Si vuestro 

rey, les dijo, no da una entera satisfaccion a los romanos, sus campi4as 
estaran bien pronto tan desnudas como mi cabeza,» y les mostraba su ca-
beza calva.—Hecha ]a paz con los partos, Proho regres6 b Roma despues de 
haber recorrido y libertado casi todas las fronteras del imperio. En su triun-
fo did at pueblo magnificos juegos, trasformando el Circo en una vasta sel-
va, donde cada uno venia a cazar animates de toda especie. Algun tiempo 
despues de su triunfo pas6 a las Galias, y someti6 fi Bonoso y Pr6culo. Fi-
nalmente, despues de cinco anos de guerras continuas, el imperio gozaba de 
un momento de paz. Entonces fue cuando Probo dijo aquellas palabras que 
le costaron tan caras: «Pronto , si los dioses me conceden vida, el imperio 
no necesitarc soldados.» Estas palabras asustaron 6 las legiones, cuyossol-
dados comenzaban ya It impacientarse del yugo de un amo tan severo. Des-
contento de los partos, se puso en marcha contra ellos. At pasar por Sir-
mium, su patria, quiso disecar una laguna. Probo inspeccionaba los trabajos 
desde to alto de una torre. Los descontentos le sitiaron y mataron en ella. No 
obstante, sus tropas at dia siguiente erigieron un magnitco sepulcro y gra-
baron sobre su marmot esta inscription: ((Aqui yace Probo, el mejor de los 
emperadores, el vencedor de los tiranos y de todas las naciones barbaras.0 

8. AuRELIO CARO (282-283). —El ej6rcito nombr6 6 Caro, prefecto del 
Pretorio, por su sucesor. El nuevo principe bati6 a los godos , y despues de 
haber nombrado Cesares a sus dos hijos Carino y Numerino, dej6 e1 prime-
ro en Occidente y march6 con el segundo contra los partos, a quienes bati6 
varias veces, muriendo Begun se tree herido de un rayo It las orillas del 
Tigris. 

CARING Y NUMERINO (283-284). —Estos dos hombres apenas reinaron. 
Arrio asesin6 6 Numerino en la litera que le conducia enfermo de Oriente. 
Los soldados nombraron por emperador It Valerio Diodes, entonces gefe de 
los oficiales de palacio, y quo at subir at trono cambi6 su nombre en el de 
Diocleciano. 

§. XII. Dloclectano (284-3os). -1. aDiocleciano termin6 el poder de 
las legiones: el despotisms mililar fue destruido por su administration ci-
vil. Diuclecianofue el ultimo emperador elegido por los soldados; pero at 
reinado de estos va a suceder el de los eunucos.—Diocleciano era natural 
de Dalmatia. Algunos pretenden que ha sido esclavo y luego liberto de un 
senador; otros le creen hijo de un escribano de Dioclea. Cuando servia aun 
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en las riltimas files del•ej6rcito , una druidesa le predijo en las Galias que 
seria emperador cuando matase un jabali. Desde entonces aprovechaba to-
das las ocasiones de matar estos animates; pero la prediccion no se cumplia; 
y al ver 5 Aureliano, Tacito, Probo , etc. ocupar alternativamente el trono, 
decia A su amigo Maximiano: ceYo mato continuamente jabalies y otroa 

se los Coen.) Por fin sus esperanzas se realizaron. El mismo dia que fue 
proclamado por las legiones , despues de haber jurado no tener parte en el 
asesinato de Numerino , hiri6 con su propia mano b presencia de los solda-
dos a su asesino Aper. «Por fin , dijo, he muerto el jabali fatal ,» aludiendo 
al nombre del asesino, que en latin significa jabalt.—Diocleciano luch6 aun 
un auo con Carino, que Caro dejara en Occidente , y que al fin mataron al-
gunos oficiales cuyas esposas habia ultrajado , despues de la ultima batalla 
dada cerca de Margus. Se ignora qu6 hizo Diocleciano durante los seis me-
res que dirigi6 solo ]as riendas del estado. Viendo la imposibilidad de go-
bernar solo en el estado de disolucion social tan vasto imperio , adopt6 el 
sistema de dividir el poder para mejor conservarle. Asi se asoci6 primero 
uno, luego dos , y despues hasta cuatro emperadores. Esta medida era de 
teener atrajese como consecuencia Ia desmembracion del imperio. Diocle.-
ciano, ademas del acierto en la election de sus colegas , obvi6 A este incon-
veniente por la organization que di6 al poder administrativo. Estep oder 
habia estado hasta entonces casi enteramente confundido con el militar. 
Diocleciano le ere6 y organiz6, fundindole en una gerarquia que, abrazando 
con sus ramificaciones todas las provincias, las reunia como un solo todo; y 
5 fin de hater ver que el imperio permanecia unido bajo sus cuatro senores, 
dispuso que los edictos publicados por cada uno de ellos tuviesen fuerza de 
ley para todo el imperio. Con estas medidas Diocleciano consiguid mantener 
una admirable unidad entre Lantos elementos de des6rden, y los veinte anos 
de su reinado fucron una de las 6pocas mas gloriosas del imperio romano. 
Diocleciano se asoci6 at imperio el 1.0 de abril de 286, bajo el titulo de Ce-
sar, a su amigo Valerio Maximiano, a quien di6 el sobrenombre de Hercu-
leo. Maximiano habia nacido en Panonia, y habia sido intimo amigo del em-
perador , cuya voluntad acatara siernpre y sigui6 acatando despues de su 
elevation. Diocleciano le confi6 el cuidado de las provincias occidentales, re-
servbndose para si el Oriente. Maximiano apacigu6 las Galias , y rechaz6 
hasta sus selvas las naciones germanicas que atacaron el imperio en los dos 
auos siguientes 5 su elevation.—Diocleciano por su parte , aunque ocupado 
mas particularmente en las reformas legislativas, oblig6 Ai los persas 6 de-
volverle la Mesopotamia (286). Atac6 6 los germanos por la Grecia, y bati6 it 

los s5rmatas y sarracenos (289).—Vencedores asi los dos emperadores cads 
uno por su parte, bajaron a Italia y se reunieron en Milan (290), donde fue-
ron recibidos como en Iriunfo , regresando luego It sus respectivas provin-
cias. Entonces hubo algunos momentos de calma en todo el imperio; pero 
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I s  gUerra se reprodujo bien pronto por todos sus Sngulos. Diocleciano se 
vi6 forzado a multiplicar sus gefes pars proporcionarse defensores Icales. 
pib a Maximiano el titulo de augusto que solo se reservara para Si, y cre6 
dos cEsares, que fueron Maximiano Galerio y Valerio Constancio, apellidado 
Cloro A cause de su palidez (292). Galerio , natural de Iliria , era hijo de un 
paisano, y habia sido pastor en su infancia : era cruel , y no tenia otro me-
rito que ser un h5bil guerrero. Constancio Cloro era de un nacimiento mas 
ilustre , y de un caracter dulce y clemente , aunque valiente guerrero. Su 
desinterbs Ie hizo merecer el sobrenombre de Pauper (pobre).—Hecha esta 
election , Diocleciano distribuy6 las provincias del imperio entre sus cole-
gas. Retuvo para si las provincias del Asia y del Egipto. Di6 5 Galerio la 
Grecia , Ia Macedonia , la Tracia y la Iliria. Maximiano obtuvo la Italia , el 
Africa y las isles intermedias; y finalmente, Constancio Cloro las provin-
cias oceidentales , esto es , la Bretana , la Galia , la Espana y ]a Mauritania 
Tingitana. Para unir mas los dos cCsares a sus intereses y 5 los del imperio 
les hizo repudier sus esposas, y di6 a Galerio su hija Valeria , y a Constan-
cio Cloro , Teodora, hija de su amigo Maximiano. Los cuatro emperadores 
pasaron diez aoos (292-303) en combatir a los b5rbaros y en reprimir las 
revoluciones intestines. El triunfo coron6 sus esfuerzos , y despues de una 
aerie de combates siempre gloriosos , gozaron por fin de la paz.—El autor 
de esta prosperidad era Diocleciano, que habia sabido conserver tan bien la 
union de los etuperadores confundiendo Codas sus voluntades en la suya 
sole. A decir verdad, no habia entonces mas que un solo emperador, auxi-
liado de tres hombres poderosos que Bran enteramente suyos. Asi 61 fue el 
unico autor de las leyes que aparecieron en su reinado, pues sus colegas no 
tenian ni tiempo ni deseo de hacerlas. Pero Diocleciano, politico y guerrero, 
conducia por todas partes sus armas victoriosas, creando al propio tiempo y 
organizando toda una administration nueva.—Por una rara casualidad Dio-
cleciano reunia a esta actividad creadora un escesivo gusto por las costum-
bres orientales. No gustaba de Roma ni de su pueblo. Su genio, algo dCspota, 
le hacia preferible la molicie de las ciudades asidticas. Asi le vemos siempre 
preferir el Oriente en Ia division de su imperio y entrar en Roma solo dos 
veces en el trascurso de su reinado. Su habitual morada era la ciudad de 
Nicomedia, que adorn6 con magnifcos edilicios, adoptando en gran parte el 
trage y ceremonial de los antiguos monarcas persas. El oro , la seda y la pe-
dreria adornaron su toga de purpura , que haste entonces habia sido cl unico 
distintivo de los emperadore;.— Los historiadores sagrados aseguran que 
Diocleciano, it instancias de Galerio, publicb el edicto que produjo la perse-
cucion contraloscristianos,que dur6 ocho anos, haste la muertede aquel. En 
el mismo ago que comenz6 esta persecution Diocleciano triunf6 en Roma con 
su colega Maximiano por todas las victories que babian ganado durante 
su reinado por si mismos 6 por sus G. Bares. Despues de su triunfo volvi6 & 
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Nicomedia, donde fue atacado de una enfermedad lenta que le debilitaba poco 
A poeo. — Galerio se traslad6 b Nicomedia , y persuadi6 h Diocleciano it  ai 
dicar en 61 el titulo de augusto, y que a su vez persuadiera & su amigo Maxi_ 
miano Ai que hiciese to mismo en favor de Constancio. Sc ignora si Galerio 
uni6 A la persuasion la violencia. De todos modos Diocleciano cedi6 y persu a_ 
di6 a su amigo Maximiano a que cediese. El 1.^ de mayo de 305 Dioclecian o 

 hizo su formal abdicacion. Galerio recibi6 en las llanuras de Nicomedia el 
titulo de augusto que le cedi6 Diocleciano. Maximiano hizo to mismo en 
Milan con Constancio. Severo, soldado sin m6rito, y Maximino, grosero pai_ 
sano, recibierou la dignidad de C6sares. 

Diocleciano despues de su abdicacion se retir6 a Solene, y se ocup6 en cul_ 
tivar su jardin. Cuando Maximiano le escribi6 mas tarde para empenarle 
I recobrar el imperio , le respondi6 : ((Si to vieses mis hermosas legumbres 
no me hablarias de imperio.a Diocleciano fue por mucho tiempo honrado en 
su retiro por los principes que reinaron despues de el, y le consultaban algu_ 
nas veces en los negocios arduos. Asi vivi6 ocho anos ; pero sus ultimos dias 
fueron tristes, pues tuvo la desgracia de ver a su muger y a su hija perecer 
por Orden de un bIrbaro. Sucumbi6 at peso de Lantos males, y muri6 de dis-
gusto y enfermadad iA la edad de sesenta y ocho aiios, aunque algunos dicen 
se envenen6 (313). 

§. X1II. atevolucionem qua oe siguleron A In abdicacion de Dlo. 

eleciano hasta el restableclmiento de in unidad del in.perio.- 
1. Despues de la abdicacion de Diocleciano, at imperio se vi6 agitado duran-
te cerca de veinte anos por revoluciones y guerras civiles, y no recobr6 Ia Paz 
sino con su unidad bajo Constantino. Afortunadamente en todo este tiempo 
los bdrbaros permanecieron tranquilos.—«En efecto, la balanza del podcr 
establecida por Diocleciano no podia subsistir largo tiempo despues de el : la 
division de la autoridad imperial entre dos augustos y cuatro cesares es una 
transition por ]a cual el despotismo militar de los diversos usurpadores, 
cuya historia acabamas de ver, pas6 at despotismo monarquico de Constan-
tino y sus sucesoresa)—« Luego que Diocleciano y Maximiniano se despojaron 
de la purpura imperial, los dos c6sares, Constancio y Galerio, se revistie-
ron de ella.»—Coustancio continu6 administraudo hajo su nuevo titulo de 
augusto sus antiguas provincias de la Galia, Espana y Bretana. Durantc su 
administration tuvo el ante de hacerse amar de sus soldados y de sus subdi-
tos.—Galerio conserv6 sus provimcias orientales. Su union con los nuevos 
Cesares, Maximino y Severo, le hacian dueno de las tres cuartas partes del 
imperio.—Constantino, hijo de Constancio, se hallaba at servicio de Galerio, 
que le detenia politicamente 5 su lado temiendo su caracter activo y empren-
dedor. —No obstante, la noticia del mat estado de la salud de su padre Cons-
tancio le hizo dejar el ejCrcito de Galerio y partir para Bolonia, Ilegando b 
,esta ciudad en el momento que Constancio se embarcaba para Bretaiia. Esta 
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espedicion y una victoria contra los calcedonios fueron las ultimas hazaoas 
de Constancio, que muri6 en York el ano 306.—Las tropas proclamaron a su 
bijo augusto. Galerio reconoci6 A Constantino solo como c6sar, dando el titulo 
de augusto & su favorito Severo.—Algun tiempo despues una sedition que 

e,tall6 en Roma, resentida por el abandono en que la tenian los einperado-
res, di6 la purpura a Maguencio, hijo de Maximiano. —Este, que habia vuelto 
g entrar A su pesar en la clase de un simple particular, vino a dirigir a su 
bijo en su nueva carrera. —Severo, que vino A atacar 6 los nuevos amos que se 
habia dado Roma, fue vencido y forzado A darse muerte.—Maximiano con-
trajo alianza con Constantino, d8ndole su hija Fausta en matrimonio. A pesar 
de este enlace, Constantino solo se mantuvo neutral, dejando que sus rivales 
se destruyesen mutuamente. —Galerio elev6 6 Licinio al rango de augusto en 
reemplazo de Severo.—Maximino, que gobernaba la Siria y el Egipto, toms 
tambien el titulo de augusto; y el imperio romano se vi6 gobernado 5 la vez 
por seis gefes en mala inteligencia. El primero que perdi6 su titulo fue Maxi-
miano. Digustado de su hijo, parti6 para Iliria, de donde fue arrojado por 
Galerio. Entonces busc6 un refugio al lado de su yerno Constantino. Este se 
hallaba a las orillas del Rhin. El falso rumor de su muerte favoreci6 5 Maxi-
miano para declararse emperador en las Galias. Constantino corri6 a ]a de-
fensa de sus estados, y oblig6 a Maximiano 6 suicidarse (110).—Los ultimos 
anos de Galerio no fueron mas felices: una enfermedad cruel , que le llen6 
de ulceras , le quit6 la vida en Sardica (311).—Maximino y Licinio se repar-
tieron sus despojos : el primero obtuvo sus provincias de Asia y el segundo 
lasde Europa.—De los cuatro emperadores que entonces quedaron sobre el 
trono, el primero que le perdi6 fae Maguencio. Este principe, a quien el pue-
blo y el senado elevaron S la suprema dignidad, se condujo en Roma como 
un verdadero tirano. Constantino libertOá Italia de estemonstruo. Maguencio, 
irritado por la muerte de su padre, quiso tomar satisfaction. Constantino 
corri6 a la Italia con singular audacia, y bati6 cerca de Turin el primer ejercito 
de Maguencio: una segunda accion cerca de Verona fue tambien funesta para 
este; y finalmente, una tercer accion le quit6 toda esperanza. Maguencio fu-
gitivo se ahog6 en el Tiber (312).—Constantino entr6 en la capital del impe-
rio en medio de las aclamaciones del pueblo y del senado, que le confiri6 por 
un decreto el primer rango entre los augustos. Constantino aboli6 el cuerpo 
de los pretorianos , y Roma se vi6 libre de estos soldados turbulentos y sedi-
ciosos, que por tanto tiempo turbaran su reposo.—Licinio, aliado secreto 
de Constantino, atac6 i Maximino, que huy6 cobardemente i Nicomedia, 
donde , pfilido y temblando , se despoj6 de todos los ornamentos imperia-
les (313). Licinio y Constantino estrecharon su alianza con un matrimonio. 
Constantino di6 su hermana 6 Licinio. Pero este, favoreciendo una conspira-
cion contra el primero, le present6 un pretesto plausible para un rompi-
miento. Constantino, j6ven activo y ambicioso, penetr6 con un ejercito en ]as 
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provincias de Licinio. Este se vi6 obligado 6 cederle siete provincias, y d con_ 
tentarse con el Oriente y la Tracia.—No obstante, Constantino no podia va 
detenerse en la carrera que le conducia A hacerse dueuo absoluto del ini_ 
perio.—Asi ocho anos despues, y aprovechando el mel humor que sin duds 
conducia 5 Licinio a atacarle, tomb la ofensiva, y persigui6ndole sin descai1_ 
so le releg6 6 Tcsalonica, donde muri6. Constantino, que Begun se dice ha-
bia abrazado publicamente el cristianismo en 313, despues de una serie d e 

 prodigios, se ball6 senor iinico del imperio en 323. 
§. XIV. Constantino. -1. Este nuevo senor del mundo termiu6la obra 

que comenzara Diocicciauo, sustituyendo al despotismo militar el despotism o 
 de Ia corte. Constantino , sentaudo consigo al cristianismo en el trono impe-

rial, consagru y sancion6 la organization que la iglesia le habia dado. Asi 
el poder temporal y el espiritual tuvo una gerarquia regular. Sobre esta do-
ble base cimenl6 Constantino su gobierno desp6tico.—eEl primer resultado 
de Ia conversion de Constantino fue, asi que se hel16 dueno del imperio, I n 

 fundacion de una nueva capital. Una corte cristiana se hallaria mal en In 
Roma pagana , que creia aun en sus dioses. La necesidad de proteger las 
fronteras contra los godos y los persas indic6 la position de CONSTANTINO_ 
PLA.a—La torte cambi6 con la residencia del imperio , y los emperadores 
romanos desde Diocleciano se asemejan mas 5 los reyes de Oriente que a los 
austeros republicanos de que descendian. —Constantino, despues de su vic-
toria sobre Licinio, tuvo solo que. sostener algunas guerras contra los go-
dos y los s5rmatas. Sin embargo, sus ultimos anos fueron desgraciados. Su 
hijo Crispo fue acusado por su madrastra Fausta de haber querido corrom-
perla : Constantino hizo cortar la cabeza 5 su ihijo, y envolvi6 en su des-
gracia gran numero de cortesanos. Algun tiempo despues Fausta , conven-
cida de adulterio , fne abogada en un bano caliente por 6rden de su espo-
so (335). Finalmente, Constantino cuando se preparaba 6 atacar a los persas 
cay6 enfermo en su castillo, pr6ximo 5 Nicomedia; se hizo bautizar por 
Eucles , obispo arriano , y muri6 algunos dies despues 6 la edad de sesenta 
y tres anos (337). 

§. XV. $ltuaclon del imperlo romano despue® del estableelmien.. 

to del despotismo monarquico fundado por Diocleclano y Constan. 

tino. -1. Estos dos principes fundaron In base de un nuevo gobierno en una 
nuinerosa gerarquia. El emperador, que como una divinidad misteriosa per-
manecia encerrado en su palacio, cuyo acceso estaba guardado por numerosos 
servidores que estorbaban Ilegase 5 los oidos del monarca el menor ruido, 
In menor queja, y que si se presentaba alguna vez en pfiblico, era revesti-
do de toda la• pompa oriental, era el gefe supremo del estado, cuya voluntad 
era absolute. Despues del principe venue la vasta gerarquia de que hablamos. 
Los dom6sticos de Ia corte, el gran camarero, bajo cuyas 6rdenes estaban 
los comites, generalmente eunucos, que gozaban de gran influencia; divi- 
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dlanse en cuatro clases: el ministro de lo interior; el de hacienda ; el cues-
tor, ministro dejusticia, 6rgano del emperador por lo que concernia a la le-
gislacion ; el ministro del tesoro de In corona; los dos cornandantes de Ia Ca-
sa militar, que tenian bajo sus 6rdenes siete cuerpos de tropas, que compo-
oian la guardia particular del emperador. Despues de estos siete ministros 
se hallaban las cuatro clases privilegiadas de los ilustres , los respetables, 
los clarisimos y los honorables. Estas cuatro clases formaban una especie 
de nobleza personal, que el emperador podia comunicar a su voluntad, con-
firiendo un titulo 6 empleo de torte. Todos estos nobles, lo mismo que los 
sacerdotes, estaban exentos de contribuciones, esceptuando la del impuesto 
territorial, que pagaba el mismo emperador.—A la cabeza de las tropas es-
taba el general de la infanteria y el de la caballeria bajo las 6rdenes del 
general en gefe de toda la militia : los oficiales que les estaban subor-
dinados se llamaban comites y duces. Las legiones se redujeron a qui-
nientos hombres cada una. Habia cuatro especies de tropes: los guar-
dias de palacio, las legiones distribuidas en las ciudades mas opulentas del 
imperio, y los guarda-fronteras. Todos estaban exentos de impuestos ; los 
soldados de las legiones de palacio esceptuaban hasta it sus padres y espo-
sas. Por lo demas, estos soldados no eran mas que mercenarios que hacian In 
guerra por oficio y que eran reclutados entre los mas pobres y miserables. 
Asi en estas nuevas legiones no podia encontrarse ni virtud, ni patriotismo, 
ni valor, ni aun espiritu de cuerpo. Ademas, cada soldado llevaba sobre si 
un sello de infamia que se le imprimia con un hierro en las manos 6 en las 
piernas.—Para subvenir a los gastos ocasionados por estos cambios, era for-
zoso reorganizer las rental y aumentar los impuestos: veamos en qu6 con-
sistian estos: 1.° la capitation, establecida por los reyes; 2.0 el censo, de-
terminado por la evaluation de la fortuna de cada ciudadano; 3.° el porto-
rium, derecho de puertas que se pagaba por las importaciones y esportacio-
nes; 4.° el decumcs6derecho de arriendo de los que poseian dominios del es-
tado, yque consistia en el diezmo del trigo y en el quinto de los frutos que re-
colectaban; 5.° Ia scriptura , derecho que pagaban los que se servian de los 
pastos pr blicos. Augusto cre6 tambien un derecho sobre los legados y heren-
cias. Los romanos dejaban subsistir los impuestos de cada uno de los paises 
conquistados, que ingresaban en el erario priblico. El titulo de ciudadano 
romano concedido bltimamente a los habitantes de las provincias aument6 
el gravamen que ya sufrian con el que le imponia su nuevo titulo, que nin-
gun derecho les daba.—Constantino, 6 quiza Diocleciano, reemplaz6 por una 
contribution simple y directa todos los impuestos precedences: esta contri-
bucion se llam6 Indiction. Todo el territorio del estado, sin esceptuar el 
patrimonio del emperador, qued6 sujeto al nuevo impuesto. Cada quince aiios 
se formaba un censo 6 catastro, segun el cual se lijaba a cada ciudadano la 
cuota con que debia contribuir al servicio publico. En la 6poca de la indiction 
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una nube de inspectores se esparcia pbr las provincias a medir los Campos, 
anotar su genero de cultura y contar los hombres esclavos y. rebaiios. Los 
propietarios estaban obligados a declarar cuanto poseian y a firmar bajo jura_ 
mento la verdad de su declaracion ; la menor prevaricacion se castigaba Co-
mo un crimen capital. Una parte del tributo se pagaba en moneda corrien_ 
to y otra parte en especie. La enormidad de la imposicion concurria con otras 
causas a disminuir cada dia el numero de los cortos propietarios y a acumu_ 
Jar la propiedad. Asi los primeros venian al estado de colonos, que no era 
otro que una esclavitud moderada. El aurunz coronari,um y el auri oblatio 
acreci6 el numero de impuestos. Eran estos donativos forzosos que hacian 
las ciudades en la epoca de Ia coronacion y en todos los grandes acontecimien_ 
tos del imperio.—En un principio las contribuciones se arrendaban ; y los 
arrendadores, Ilamados publicanos 6 mancipes, se encargaban de percibirlas : 

 modo duro y que produjo fatales resultados. Los emperadores sustituyeron 
a los arrendadores sus delegados, Ilamados procuratores, que obtuvieron 
gran preponderancia en las provincias. Constantino los sustituy6 con veinte 
y nueve percept ores, que despues de firmada la indiccion la esponian publi-
camente en las principales ciudades durante los meses de julio y agosto. 

Los perceptores exigian de cada Ciudad el impuesto que les correspon-
dia, que recibian de mano de los decuriones. Lactancio hace un cuadro som-
brio del estado miserable a que se vi6 reducido el imperio de resultas de los 
progresos del impuesto, que atribuye a la necesidad de sostener el ejt;rcito 
y el lujo imperial. «Bien pronto, dice, el numero de hombres asalariados 
sobrepuj6 de tal manera a los contribuyentes, que agotados los recursos de 
los colonos por la enormidad de los impuestos, las campinas quedaron aban-
donadas y los Campos cultivados se cainbiaron en selvas.)) El cuadro que 
hace Salviano del imperio romano en esta epoca , aunque menos exagerado 
que el de Lactancio, no es por eso menos triste y desconsolador : «No hay 
nadie para quien la prosperidad agena no sea un suplicio : los ciudadanos 
se proscribian unos a otros : las ciudades y las villas son Ia presa de una 
porcion de tiranuelos, jueces y publicanos. Los pobres se ven despojados; 
las viudas y los hudrfanos oprimidos. Romanos, van a buscar entre los bar-
baros una humanidad y un araparo que no hallan entre los romanos. Otros, 
reducidos a la desesperacion, se sublevan y viven de robos. Llgmaseles 
ragodos, y acriminaseles su desgracia: no obstante, y no son las proscri- 
ciones, las rapinas , las concusiones de los magistrados , los que ban sumi-
do a estos desgraciados en semejante des6rden? Los pequeiios propietarios 
que no ban huido se arrojan en los brazos de los ricos para ser socorridos 
entregandoles sus herencias. iDichosos aquellos que pueden recobrar por 
arriendo los bienes que han cedido! Pero no los poseen mucho tiempo: de 
desgracia en desgracia, del estado de colono a que se han reducido volun-
tariamente, pasan bien pronto al de esclavos.0 Asi el imperio romano c4^ 
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rninaba inevitablemente a una completa disolucion. No es pues de admirar 
que opusiese tan d6bil resistencia a los b5rbaros cuando penetraron por ei 
Rhin y el Danubio. ((Los barbaros , dicen los escritores del cuarto y quinto 
siglos, hablando de los romanos, le son mas-amigos que los agentes del fis-
cu. Passe a sus enemigos para escapar al impuesto.... Solo hay un grito 
entre el pueblo romano : que se le deje vivir tranquilo con los barbaros.u-
ceSin embargo, es necesario ser justo hasta con la administracion imperial. 
Roma babia hallado el mundo dividido en mil nations desconocidas,'hosti-
les entre si , y con su poderosa mano habia quitado 'a todos estos pueblos 
su nacionalidad pars encerrarlos en las fronteras del mismo imperio. Lue-
go deg ris de las legiones vinieron los legistas y los pretores , que colocando 
su tribunal en todas las ciudades de los vencidos , los forzaron venir a 
tartamudear la lengua latina y a invocar la ley romana Para la defensa de 
sus intereses. Asi desde las orillas del Rhin hasta las del Eufrates, todo se 
bal16 nivelado por Roma. Habl6se su lengua , sufri6se et Yugo de su ley , y 
t.omaronse hasta sus costumbres. Una inmensa unidad sucedi6 a is infini-
dad variada del antiguo mundo. La vida pudo entonces circular rapidamen-
te en todas las venas de este gran cuerpo; la vida , pero tambien la muer-
te.n — «Gracias a la conquista, los vencidos se elevaron poco a poco hasta la 
civilizacion de los vencedores; •las costumbres se suavizaron , las ideas se 
estendicron : las pro•vincias , hasta las mas apartadas, se cubrieron de car-
reteras y de monumentos; las arses de la Grecia recibieron derecbo de ciuda- 
dania en las ciudades en otro tiempo barbaras : asi Autum fue apellidada la 
uueva Atenas. Finalmente , ik favor de la universalidad de la lengua latina, 
el cristianismo , es decir , la religion de Ia civilizacion y de la moralidad, 
pudo estenderse de una estremidad A la otra del imperio. Aqui esta el be-
neficio; aqui el inmenso resuitado que solo puede hater olvidar los males 
que arrastrara consign la conquista.» «Pero loshenefciosdel despotismo,di-• 
ce M. Guizot , son cortos, pues envenena los mismos manantiales que abre. 
Solo posee, por decirlo asi, un m6rito de escepcion, una virtud de circuns-
tancias ; y luego que su historia ha pasado , todos los vicios de su naturale-
za estallan y pesan por todas partes sobre la sociedad.» 
- ^. XVI. Illstorta del ertettanismo.—«Entre la Europa y el Asia, en-
tre todos dos antiguos imperios, entre el Egipto, la Siria y la Grecia, se 
balls un pais poco fMrtil cerrado por las montanas y los arenales del deserto. 
Alli vivia un pequeno pueblo, escogido por Dios, que mientras que el resto 
del mundo se entregaba a la idolatria y adoraba los falsos dioses, conserve 
pura y sin maucha en el fordo de su tabernaculo la idea de un dios unico y 
moral. Cuando los tiempos se cumplicron, del medio de este pequeno pue-
blo salib una luz que debia iluminar al mundo entero. Solo aquellos de cuyo 
Centro habia salido quedaron deslumbrados y 'Ia desconocieron.n El Cristo 
naci6 en Belen en el ano de Roma de 751. Llamfironle Jesus, que signitica 

TOmo m. 	 h5 
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Salvador. Despues de haber predicado 61 mismo su nueva doctrina y los dog-
mas de la trinidad, de la encarnacion, de la redencion de las penas y recom-
pensas eternas, muri6 en el Calvario de edad de treinta y tres silos. Sus dis_ 
cfpulos despues de su muerte llevaron la buena nueva (Evangelio) por todo 
el mundo (t). Desde esta 6poca comienza la iglesia. Pobre y humilde en un 
principio, lucha por espacio de tres siglos con solo la fuerza de su moralidad 
contra todas las viejas doctrines, contra todos los poderes de la tierra. Los 
diversos periodos del cristianismo durante estos tres siglos de sufrimiento 
estan marcados por las diversas persecuciones que sufri6. El di5cono Esteban 
fue el primero que derram6 su sangre por Ia nueva fe. En mcdio de estas 
calamidades, la religion del Cristo deja por todas partes las semillas de su 
benefica intluencia. Pedro, el gefe de los ap6stoles, fund6 la iglesia de An-
tioquia, y pasa luego a Roma, donde encuentra el martirio durante el reinado 
de Neron. Este principe imput6 a los cristianos el incendio de Roma, y va-
rios, atados en arboles y baiiados con materias inflamables, iluminaron los 
jardines del emperador. La oposicion que la nueva ereencia presentaba a 
algunas leyes civiles y polfticas, fue uno de los mas poderosos motivos del 
eencono con que los dominadores del imperio trataron at cristianismo. No 
obstante, el martirio de varios personajes de alto rango prueba los progre-

,sos de ]a fe divina en la 6poca de Domiciano. Trajano hizo sufrir a los cris-
tianos su tercera persecucion. Pero otros enemigos mas terribles salieron 
del seno de la sociedad cristiana: fueron estos loshereges. Los unos querian 
comprender, esplicark interpretar el Evengelio; los otros predicaban otro 
nuevo. ((Sin embargo, la iglesia se fortificaba cada dia, porque es de la natu• 
raleza de is verdad el crecer bajo Is persecucion y abrir las filas mismas de sus 
enemigos para hacerse partidarios.)) HAcia mediados del segundo siglo la re-
ligion cristiana ocupaba ya una posicion distinguida en el imperio. Varios 
obispos solicitaron su libre predicacion; pero el cristianismo tenia dos ter-
ribles enemigos, en ei populacho yen los presuntos sabios de la 6poca. Asi, 
siempre que sucedia alguna calamidad , gritaban los primeros: ((A los leo-
nes los cristianos.o —De esta manera el populacho aumentaba los m5rtires, 
mientras quelos fil6sofos paganosatacaban la doctrine cristiana. Marco Au-
relio, su gefe, autoriz6 la cuarta persecucion. S6ptimo Severo, que queria 
establecer un despotismo absoluto, vi6 en los cristianos, que predicaban el 
dogma de Is igualdad, unos enemigos politicos y religiosos. ((El despotismo 
quiere que el silencio reine a su alrededor, y teme toda especie de reuniones 
y juntas publicas y secretas.n Las asociaciones cristianas le inspiraron te-
mor, y dispuso su abolicion. Entonces estallaron nucvas esplosiones de furor 
contra los cristianos, y muchos obtuvieron la corona del martirio. No obs-
tante, la iglesia sali6 de esta persecucion mas pura y mas fuerte que nunca. 

(1) VBanse Religion y Moral, tomo I de esta obra. 
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giguieronse veinte y cuatro anos de una paz precaria, y hasta el reinado del 
estupido Maximino no so renov6 Ia persecucion.—No obstante, los mas so-
rios enemigos del cristianismo fueron siempre los hereges, que se aumen-
taron mucho en el segundo y tercer siglo. Entre sus numerosas sectas, 
merece citarse la de los marcionitas, que admitian Ia coexistencia de dos 
principios, el uno bueno y el otro malo; y la fundada por Teodoro Bizancio, 
que atac6 la divinidad del Cristo. «Asi las dos grandes heregias, el mani-
quueismo (doctrina de los dos principios) , y el arrianismo (el Cristo no es 
mas que un hombre), tuvieron origen a mediados del segundo siglo.n Decio, 
asustado de su position precaria y de los males del imperio, bused el remedio 
on la rehabilitation de la antigua religion romana, y promovi6 la mas san-
grienta de las persecuciones. Todo el imperio fue testigo de los suplicios, 6 
imnumerailes m5rtires prodigaron su sangre por el Crucificado. Muchos fue-
ron a fundar on los desiertos una iglesia , que solo vivid de 15grimas, auste-
ridades y santas meditaciones.—En los reinados do Galo y Valerio la igle-
sia se vi6 de nuevo atormentada por terribles desastres. Galiano dej6 en paz 
6 los cristianos; pero Aureliano rehahilit6 los antiguos edictos. No obstante, 
vemos durante el reinado do este principe un concilio de obispos presidido 
por el mismo emperador. Finalmente, Ileg6 la era de los martires 6 Ia per-
secucion de Diocleciano y Galerio, de que ya hemos habiado.— Esta perse-
cucion fue la ultima prueba del cristianismo. Constantino, despues de is 
victoria de Magencio, se declar6 cristiano; y el celebre edicto do Milan (313) 
asegur6 a los 6eles la libertad do conciencia. Desde este memento cl cristia-
nisino fue la religion del imperio; y en adelante solo tuvo que temer las he-
regias quo nacieron en su seno. En el ano 325 Constantino convoc6 en Nicea 
el primer concilio general de la iglesia, donde fue por fin redactado el c6di-
go cristiano. 

§. XVII. Desde cl fn del reinado de Constantino baste la gran 

Invasion de los hArharos. -1. «Constantino dos auos antes de su muerte 
dividi6 el imperio entre sus tres hijos, Constantino 1I, Constancio y Cons-
tante. Sus dos sobrinos, Dalmacio y Annibaliano, recibieron, el uno el ti-
tulo de Cesar, el otro una gran parte del Asia Menor con el titulo de rey.r. 
Despues de la muerte del emperador, una faction de los grandes escit6 el 
ejercito para trastornar el 6rden establecido ; pero los soldados declararon 
que solo querian por senores a los hijos de Constantino. Los dos sobrinos de 
este fueron primero detenidos por Constancio, quo luego les quit6 la vida 
con otros varios que el furor soldadesco hizo sus victimas. Despues de esta 
matanza, los tres hijos del difunto emperador se dividieron el imperio (11 de 
Setiembre de 337). Constantino II obtuvo ]a Galia, la Espana y la Inglater-
ra; Constancio, la Tracia y el Oriente ; Constante, la Italia, el Africa y la 
Iliria occidental.—Constancio hizo la guerra por espacio de dote anos i la 
Persia , firmando al cabo de este tiempo con su rey una tregua necesaria a 
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ambos. —Constantino, descontento  de su parte, habia querido obligar a Cons-
tante 1 que le cediese el Africa ; pero batido por este, pereci6 61 mismo al 
pasar los Alpes.—Constante reuni6 asi sus estados 5 los de su hermano; pe-
ro su orgullo 6 incapacidad animaron la rebelionde Maguencio, que procla-
mado Augusto, derrot6 a Constante, que fue asesinado en un templo. La 
Iliria proclam6 augusto a Vetranion, viejo general que la gobernaba, y cu-
ya sencillez de costumbres le habia hecho amar de sus subditos. Estos dos 
nuevos emperadores formaron una alianza. Tal era el estado de cocas cuan-
do Constancio obtuvo la tregua de Sapor. Dejand. el cuidado de sus provin-
cias orientales & su primo Galo, march6 bacia la Europa contra Maguencio y 
Vetranion. Por medio de artificiosas negociaciones se apoder6 de la persona 
de este, que releg6 en Pruso, donde vivi6 con su antigua sencillez. Entonces 
dirigi6 todas sus fuerzas contra Maguencio, que se mantuvo en buena posi-
cion durante todo el verano de 351; pero la batalla de Mursa, donde fue der-
rotado, be oblig6 A huir 6 Italia, donde vag6 por espacio de dosanos, al fin 
de los cuales se di6 muerte. Constancio habia creado cesar 6 Galo, 6 su sali-
da de Oriente. Este sostuvo sin dignidad su nuevo papel. Las tropas y Ia 
ciudad de Antioqufa se declararon contra Constancio. Este atrajo a Galo A 
una conferencia ; pero al llegar a Panonia, se le detuvo, despoj6 de las insig-
nias de su dignidad y encerr6 en Pola, donde se be di6 muerte poco tiempo 
despues (35). 

Sin embargo, Constancio necesitaba un apoyo , y merced A la mediacion 
de la emperatriz, Eusebio Juliano, ultimo sobrino de Constantino y hermano 
de Galo, fue nombrado Cesar (353), y enviado a las Galias. Estos paises es-
taban invadidos por los germanos , franceses y sajones. Juliano emprendi6 
reconquistar ei pais, y en el espacio de siete aiios bati6 constantemente los 
barbaros, recobrando veinte mil legionarios (360), y regres6 5 Paris, donde 
fue declarado augusto a pesar de su resistencia. Algunas embajadas media-
ron entre Juliano y Constancio; pero este muri6 cuando una batalla iba n 
decidir su suerte. Todo el imperio reconoci6 a Juliano. Con 61 recobr6 el 
paganismo el trono. 

2. JULIANO.— Eusebia, esposa de Constancio, habia salvado 6 este prin-
cipe de la comun ruina de la familia de Constantino. Juliano era un espiri-
tu frio , y sin embargo entusiasta , amigo de ]as letras , de los antiguos re-
cuerdos y de los tiempos pasados de la antigua republics. Alimentado con 
is lectura de Homero y de Platon , tenia por ellos un culto sincero. Juliano 
creia posible dar al paganismo la moralidad que be faltaba , y con la cual 
el cristianismo conquistara el mundo. Trasladado g Atenas, centro literario 

-del imperio, adquiri6 alli el don de la elocuencia y las virtudes estoicas que 
le distinguieron. La victoria del cristianismo hizo a Juliano mas odioso fi 
los cristianos y mas querido it los incredulos de to que merece. Lo induda-
ble es que en el torte espacio do su reinado no pudo hacer ni todo el mal ni 
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todo ei bien que se Ie atribuye. Juliano era pagano; - pero era tolerante. En 
el estado en que Sc hallaba el imperio romano no era un delito el que un 
piincipe fuese amigo sincero de In libertad de cultos. Su amor al paganis-
tno , tal vez su odio por los cristianos , 6 quizd mejor, su tolerancia reli-
giosa , le hizo proteger a los judios , mandando restablecer el templo de J.e-
rusalen; pero un temblor de tierra hizo suspender los trabajos.—Juliano 
peso seis meses en Constantinopla, y march6 en seguida A hater la guerra a 
los persas con un ejercito de treinta y cinco mil hombres; pero forzado it 
emprender la retirada , fue herido mortalmente y llevado a su tienda sobre 
su escudo. Alli , acostado sobre una piel de leon y rodeado de sus amigos, 
mostr6 una firmeza de alma y una tranquilidad que solo puede dar la con-
ciencia de la virtud. Asi muri6 Juliano a los treinta y dos anos de edad. 

3. JoviNo (363-364).—Con Juliano se estingui6 la raza de Constantino: 
La situation era embarazosa. No obstante , a la caida de la tarde (26 ju-
nio 363) todos los generates se reunieron para la eleccion del nuevo gefe. 
Form:ronse dos facciones; pero los pareceres se reunieron en Salustio : este-
rehus6 Ia purpura. Entonces una voz nombr6 i Jovino , que era uno de los 
protectores. Los guardias que estaban al rededor de la tienda le saludaroii 
ernperador y el ejercito repiti6 las aclamaciones. Jovino era cristiano, y sin 
embargo Juliano le babia confiado un alto cargo. La primera Orden del nue-
vo emperador fue el continuar in retirada; pero por fin se vi6 obligado ri 
aceptar la paz que le ofreci6 Sapor. Entonces Jovino continu6 tranquila-
mente su penosa marcha. Todo el reinado de Jovino se limita A esta retira-
da desastrosa y A un edicto de tolerancia universal que public6. Una muer-
te repentina le detuvo en Bitinia ocho meses despues de su eleccion. 

4. VALENTINIANO EN OCCIDENTE Y VALENS EN ORIENTE (36i-375).-E1 
trono permaneci6 vacante durante seis dias, at cabo de los cuales los oficia-
les se reunieron y noinbraron A Valentiniano. Era este natural de Panonia, 
habil soldado , probo y austero, pero cuya severidad no se encerraba siem-
pre en legitimos limites. De alli 6 algunos dies Valentiniano eligi6 por su 
colega a su hermano Valens. Cedi6 5 este el Oriente , reserv6se para Si el 
Occidente , y despues de hater una reforms severa en la administration, 
Valentiniano march6 pare Milan y Valens permaneci6 en Constantinopla. El 
reinado de los dos hermanos fue seiialado por la persecution que hicieron 
contra los partidarios de la magia , cuyo pretendido crimen castigaron con 
sobrada crueldad. Respecto a religion , la conducta de los dos hermanos es 
diferente: Valentiniano profes6 una gran tolerancia; pero Valens, imbuido 
en las doctrinas arrianas, persigui6 las tat6litas.—Valentiniano seeal6 su-
poder en varios edictos utiles, y supo velar con ansiedad sobre sus fronteras 
continuamente amenazadas. —Valentiniano muri6 en una de sus muchas es-
pediciones contra las fronteras (376). Sus hijos, Gracian y Valentiniano ii, 
fueron proclamados sus sucesores. 
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§. XVI1I. Desde e1 principlo de In gran Invasion haste In neuer-

te de TeodoxIo.— GRACIAN Y VALENTINIANO It EN OCCIDENTE, VALENS ED[ 

ORIENTE (373-392).-1. Ostrogodos y visigodos.—A las margenes del Danu-
bio se hallaba is poderosa nacion de los godos. En la segunda mitad del si -

glo Iv, una parse de esta nacion, los ostrogodos 6 godos del Este tenian 6 
su cabeza at viejo Hermanric, el mas noble deseendiente de Amali. Aunque 
de edad de mas de un siglo, habia obligado A las tribus vecinas a reconocer su 
autoridad, y los visigodos 6 godos de Oeste be nombraron tambien su gefe. La 
nacion g6tiea se hall6 entonces reunida bajo un solo gefe, y estendi6 poco a 
poco su dominacion en una Linea inmensa, desde el mar Negro hasta el BaRi-
co, por entre los paises de los sarmatas y germanos.—Pero despues de Ia 
muerte de Iiermanric, los hunos, pueblo asibtico, sometieron el pais de les 
ostrogodos.—Los visigodos se retiraron h5eia el Danubio, y queriendo poner 
una barrera entre si y sus terribles enemigos, que decian haber nacido en el 
desierto del comercio de las brujas con los diablos, suplicaron it Valens les 
permitiese establecerse en la orilla derecha del rio. Valens cedi6, a condition 
que entregasen sus armas 5 los romanos y sus hijos en rehenes. Los vi-
sigodos tenian que pagar sus viveres, y cuando Ia avaricia romana les agot6 
su oro, les hizo entregar sus mugeres y niiios. Pero cuando nada tuvieron que 
dar, recurrieron 5 las armas. — La rebelion tuvo Lugar en Marcion6polis. Fri-
tigern fue su gefe. Lupicino, general romano, coudujo su ejercito contra los 
barbaros; pero fue vencido. Desde entonces los godos, dejando su condition 
precaria, pretendieron se les dejase el dominio absoluto de las comarcas ro-
manas 6 Las mfirgenes del Danubio.—Estes nuevas alarmarou it Valens, que 
pidi6 auxilio it su sobrino Gracian, uno de los dos emperadores de Occidente. 
La primera action de las tropas romanas con los godos dej6 la victoria inde-
cisa. Finalmente, Valens march6 en persona para detener esta invasion for-
midable. El 9 de agosto de 378 acamp6 bajo los muros de Andrin6polis. El 
hibil Fritigern, que esperaba un numeroso refuerzo de caballeria, entretuvo 
al emperador con fingidas negociaeiones; pero asi que este refuerzo lleg6, 
atac6 & los romanos, que fueron completamente derrotados. Valens pereci6 
en la action.—Los godos despues de esta victoria recorrieron parte del im-
perio de Oriente, y llegaron hasta bajo los muros de Constantinopla. Alli los 
b6rbaros del norte se encontraron por vez primera con los birbaros del me-
diodia.—Los aritbes at servicio del imperio rechazaron a los godos. 

Durante este tiempo Gracian estaba ocupado contra los germanos del 
Oeste , que sin embargo fueron rechazados ; pero impidieron que Gracian 
pudiese auxiliari Valens, como hubiera querido.—Luego que Gracian supo 
la noticia de la derrota de Andrin6polis, hizo recaer la election del empera-
dor de Oriente sobre un desterrado cuyo padre habia muerto en el cadalso: 
este desterrado era el Gran Teodosio. 

2. TEODosio EN ORIENTE (379-395).—Vivia este en Espana, ocupado en 
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cultivar su patrimonio Como otro Cincinato. El 19 de enero de 379 , Gra-
cian en presencia de las tropas, le proclam6 emperador del Oriente, y aiia-
di6 a las provincias que poseyera Valens, la Dacia y la Macedonia.—La mo-
deracion con que Teodosio supo usar de la victoria durante su reinado, la 
sabiduria de sus leye's y los triuufos de sus armas le hicieron digno del 
glorioso sobrenombre de Grande. Amigos y enemigos , paganos y cristia-
nos , todos hicieron justicia A sus talentos y virtudes. Colocado en el primer 
trono del mundo, conserv6 la pureza de sus costumbres, y el fausto impe-
rial no le hizo jamds olvidar que era padre, esposo y amigo.—Luego que-
subi6 at trono de Oriente, se apost6 en Tesal6nica , desde donde procur6 
restablecer la disciplina entre sus soldados. De esta suerte impuso a los bar-
baros, que at fin se avinieron A condiciones razonables. Teodosio les conce-
di6 la Tracia y la Misia It fin de que cultivasen sns terrenos como vasallos 
del emperador. Algunos de ellos se obligaron It defender el paso del Danu-
bio, y mas de cuarenta mil fueron admitidos en las tropas imperiales. Teo-
dosio asegur6 la tranquilidad de las provincias orientales por medio de una 
victoria que arroj6 It los scirros y carpodaces de Ia Tracia. El reinado de-
Teodosio no se consagr6 menos It la religion que a la politica : por una parte 
el imperio no perdi6 hasta su muerte una Bola de sus proviucias ; por otra 
destruy6 el arrianismo, quo atacaba la unidad religiosa del imperio. Sin em-
bargo, es de lamentar la persecution que con este motivo tuvieron que sufrir 
una gran parte de sus subditos. En el ano de 381 reuni6 un concilio general 
en Constantinopla, que conden6 la heregia de Arrio. Numerosos edictos ase-
guraron los decretos del concilio ; y la confiscation y el destierro castigaron 
6 los hereges que continuaron predicando sus falsas doctrinas. 

Mientras quo estu pasaba en Oriente, el Occidente era press de continuos 
disturbios. Gracian habia sido despojado en 383 por MItximo , que por ]a 
intercesion de Teodosio dej6 6 Valentiniano 1I la prefectura de la Italia.- 
MSximo coloc6 su torte en Treves, donde convoc6 un sinodo de obispos, y 
conden6 a muerte It los hereges.—Valentiniano II, aconsejado por su madre 
la emperatriz Justina, di6 un decreto de tolerancia religiosa : asi Ia heregia 
que se condenaba en Treves y Constantinopla, era protegida en Milan, 6 por 
to menos tolerada. San Ambrosio, arzobispo de esta ciudad, se opuso con 
firmeza al decreto del emperador , que quiso desterrarle, Ilamando at efecto 
no ejercito de godos arrianos; pero el pueblo de Milan se opuso at destierro 
de su prelado.—Estas disensiones de Valentiniano y su pueblo animaron 6 
Mtiximo i continuar la usurpation empezada , y se apoder6 de casi toda la 

t Italia. No obstante, Teodosio, aprovechando la tranquilidad de que gozaban 
sus estados, y queriendo pagar la deuda de agradecimiento que debia A Gra- 

cc cian, vino at auxilio de su hermano , venci6 5 Maximo en Panonia, le hizo 
6 quitar la vida en Aquilea (365) y coloc6 de nuevo a Valentiniano II sobre el 
o trono de Milan , anadiendo todas las posesiones de MItximo. —Valentiniano 
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eras incapaz de defender tan rice herencia. El franco Arbogast , general de 
las Galias , se apoder6 de casi todo el poder ; y cuando Valentiniano quiso 
volver en si y castigar alconde, este to trat6 con desprecio. De alli a algu-
nos dias Valentiniano se hallo ahogado en su canta (392).—Arbogast colo-
c6 la corona imperial sobre las sienes de Eugenio; pero Teodosio en el ano 
de 394 puso fin at nuevo reino de Eugenio, 6 mejor, de Arbogast. El gran 
Teodosio muri6 ocho meses despues de su victoria. 

g. XIX. Areadlo I aonorlo. —Continnaclon de Ia gran In_ 

wloo.—Alarleo. -1 . Arcadio y Honorio, hijos de Teodosio, se dividieron el 
imperio. Arcadio obtuvo el Oriente, Honorio el Occidente. 

2. El imperio do Oriente parecia destinado fi ser el primero presa de los 
birbaros. Eu efecto, Gaina, gefe de los godos que se hallaban 6 su servi-
cio , disponia a su placer de todos los cargos del imperio; pero cansado de 
las revoluciones palaciegas, babia resuelto concluir con el imperio. No obs-
tante , Arcadio descubri6 el complot, y el pueblo de Constautinopla asesind 
d los bárbaros. Gaina logru escapar ; pero pereci6 luego en una batalla con-
tra los hunos (1). 

3. El imperio de Occideute, gobernado por HIonorio•, bal16 eu el v5ndalo 
Stilicon un valeroso defensor en su agonia. Sus relaciones con las poblacio-
nes germanicas las detuvieron por algun tiempo a las orillas del Rhin. Los 
reyes alemanes to pidieron la paz; Gildon, usurpador del Africa, perdi6 Is 
vida. Sin embargo, los visigodos, guiados por su gefe Alarico, invadieron el 
imperio , saqueando y devastando todo 61 , desde el mar Adrifittco hasty el 
B6sforo. Los godos penetraron hasty Atenas. Stilicon corri6 at socorro de la 
Grecia, y logr6 encerrar a Alarico en la Arcadia. No obstante, Ala-rico logr6 
escaparse y se hizo duerro del Epiro, y muy luego se arroj6 sobre el Occiden-
te. Honorio espantada abandonb a Milan para refugiarse en el Castillo de 
Asti, donde se hall6 bien pronto- en.cerrado por los visigodos. El audaz Sti-
licon volb A su socorro, se introdujo en Asti, y vino 5 reanimar la esperanza 
de los romanos. Desde alli hizo Ilamar las tropas del imperio, y Alarico se vib 
poco A.  poco rodeado por todas partes. En.tonces el gefe godo pretendi6 por 
premio de su retirada la parte de la Italia. Stilicon , que esperaba aun nuevas 
fuerzas, empeii6 a Honorio a cederle parte de to que pretendia. Alarico acep-
tb, pas6 el Po y se puso en marcha hacia las montaiias que separan la Galia 
de la Italia. Empero Stilicon le sigui6, espiando el momento de sorprender at 
barbaro. Alarico se hallaba cerca de Polencia el 29 do marzo de 403 cele-
brando la £estividad de la pascua. Stilicon, aprovechando la coyuntura, atacd 
su Campo 6 hizo una horrible carniceria. La esposa del mismo Alarico fue 
hecha prisionera. El tenaz Alarico , poni6ndose 6 ]a cabeza de la caballeria, 

(1) Vease la historia de la edad media para la continuacion de los bechos del impe-
rio de Oriente_ 
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pas6 a Ia Toscana decidido a veneer 6 morir a las puertas de Roma. La infa-
tigable actividad de Stilicon salv6 aun por esta vez a la que fuera senora del 
mundo. El intr6pido visigodo se vi6 forzado a abandonar sus proyectos. El 
terror que inspiraba su nombre era tan grande , que su retirada fue mirada 
como un triunfo. Honorio traslad6 la silla de su imperio 5 Ravena para librarse 
del terror que le inspiraban los barbaros.—Apenas terminada la invasion de 
Alarico, doscientos mil germanos invadieron de nuevo el imperio (405). Sti-
licon le salv6 aun de esta plaga. Estos nuevos invasores encerrados en las 
montanas de Fesule por la pericia del general romano, perecieron casi todos 
de hambre, sed y peste (406). Para perpetuar el recuerdo de esta victoria, el 
senado romano hizo erigir un arco de triunfo, que fue el ultimo.—Alarico, 
reuniendo a su alrededor todos los enemigos del nombre romano, todos los 
aventureros, y todos los soldados avaros de saqueo, apareci6 de nuevo sobre 
el imperio. Stilicon, que tal vez esperaba atraer el barbaro a su servicio, co-
menz6 por negociar con 61 y hasta se oblig6 a pagarle un tributo. Pero el 
asesinato de los barbaros de Italia precipit6 a Alarico indignado contra Roma, 
talando y destruyendo cuanto se oponia a su paso. A su aproximacion a Ro-
ma un santo ermitaiio os6 amenazarle con la c6lera celeste: «Yo siento en 
mi, respondi6 el barbaro, una cosa que me impele a destruir a Roma. » Sin 
embargo, el barbaro consinti6 aun esta vez en abandonar a Roma por una 
gruesa suma de dinero. Alarico se alej6; pero no habiendole entregado la su-
ma estipulada, volvi6 de nuevo contra Roma, que consinti6 en dar todas sus 
riquezas por librarse de la plaga que le amenazaba. Sin embargo, Honorio 
no se meneaba de Ravena, y para colmo de desventura, por una ligera sos-
pecha habia privado al imperio de su unico apoyo, de su valeroso defensor. 
Stilicon habia perdido la vida por Orden del imbecil emperador. Alarico qui-
so ser su vengador, y di6 la purpura imperial a Atalo, a quien luego degra-
d6, y apareciendo por tercera vez delante de Roma, hizo ondear por fin las 
bandcras de los birbaros sobre las murallas de la Ciudad eterna.—Alarico 
sobrevivi6 poco a la gloria de haber tornado a Roma. Cuando se disponia a 
subyugar el Africa, muri6 de enfermedad en Cosenza (410). 

r). XX. Sesultados de In Invasion.— Form acion de los reinos 

de los visigodos ? de los burgaioones, de los suevos y de los vAn-
d0los. -1. «Mientras que esta tempestad pasaba por la Italia, Honorio per-
manecia oculto detras de las impenetrables murallas de Ravena, haciendo 
inutiles decretos sobre religion, abandonando a si mismas la Bretana y la 
Arm6rica, y ensayando el devolver alguna energia a la poblacion gala, consti-
tuyendo en ella una especie de gobierno representativo. Empero la mueric 
de Alarico le hizo cobrar algun animo, a to menos el necesario para tratar 
con los barbaros. Ataulfo, hermano de adopcion de Alarico , consinti6 en salir 
de la Italia para it a combatir en nombre de Honorio los tiranos que se habian 
alzado en la Galia. Nada resisti6. Narbona, Tolosa y Burdeos recibieron Los 
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visigodos. Su gefe para sellar su alianza con Honorio di6 la mano de espo_ 
so a Placidia, hermana de este principe, y no queriendo en to sucesivo otra 
gloria que la de defender la unidad del imperio de Occidente, estableci6 su 
nacion en el mediodia de Ia Galia, Como milicia federada at servicio del im_ 
perio.» Honorio para premiar estos servicios propuso at rey de los godos un 
establecimiento en Espafa. Los suevos, los vAndalos y los alanos habian sa-
queado esta comarca, que se dividieran entre si. La antigua Galicia se halla_ 
ha dividida entre los suevos y los vandalos. Los alanos se habian esparcido 
por las provincial de Cartagena y Lusitania; y los silingos , tribu de los van_ 
dabs, poseian la B6tica. Ataulfo no pudo terminar su empresa de arrojar es_ 
tos b6rbaros de Espana, y muri6 asesinado en Barcelona (415). Su sucesor 
Walia continu6 sus proyectos, destruy6 los silingos y forz6 los alanos 6 bus-
car un asilo entre los vandalos. Los suevos pidieron la paz 6 Honorio, en 
cuyo nombre combatia Walia, y fundaron el reino de los suevos en el noroes-
te de Espana (419).—^Valia se content6 con la Aquitania, conservando las 
conquistas hechas en Espana pare los romanos.—Mientras que los visigodos 
formaban un reino en el mediodia do la Galia, y que la Arm6rica se declara-
ba independiente , at este se establecia la tribu germ5nica de los burguinones 
(reino de los burguinones, 413). Los francos se fijaban al noroeste y sobre las 
dos orillas del Rhin, y 6nalmente las tropas romanas dejaban la Gran Breta-
na. Ademas Ia Espana y la Italia estaban dominadas por los godos , aunque 
bajo el titulo de auxiliares. Tal era la situation del imperio cuando muri6 
Honorio (425). 

2. VALENTINIANO III (425-455). —Honorio no habia dejado hijos : su suce-
sor fue Valentiniano III. Aecio fue su ministro, y mantuvo algun tiempo el 
esplendor del imperio.—Los suevos y los v5ndalos confinados en Galicia se hi-
cieron una cruda lucha. Genserico, gefe de los ultimos, venciendo los ej6rcitos 
romanos y godos, saque6 la B6tica y pas6 at Africa, llamado por el conde 
Bonifacio, 6mulo de Aecio. Genserico y los vandalos llevaron el esterminio 
a] Africa. Bonifacio, arrepentido de su imprudencia , reuni6 sus fuerzas y ata-
cb a los b5rbaros; pero Genserico le derrot6 (431), y el conde solo pudo con-
servar Cartago, Cirta a Hipona. El 11 de febrero de 4i5 Genserico concluy6 
un tratado por el cual la emperatriz le concedia el proconsulado de Africa, 
escept.uando Cartago y su territorio; pero el bdrbaro se cans6 pronto de con-
templaciones, y recorri6 el Africa, esparciendo por todas partes la desola-
cion. Todas las ciudades fueron arrasadas y entregadas a las llamas. No 
obstante, Genserico perdon6 6 Gartago, que hizo capital de su nuevo impe-
rio. Mientras que asi se desmembraba el agonizante imperio de Occidente, 
se preparaba en el norte otra tempestad mas terrible: Genserico era aliado 
do Atila. 

§. XXI. Atila.—lnvaslon de los hunos . - 1. Los hunos eran oriundos 
del Asia. La description de sus facciones nos recuerda la do los calmucos del 
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imperio ruso: su modo de vivir era el de las poblaciones nomadas de la Tar-
taria. Vivian de carne y raices crudas, y todo indicaba en ellos el estado sal-
vaje. Despues de su primera aparicion, divididos por las enemistades de sus 
gefes, se detuvieron entre el Danubio yet Volga. Pero Atila, llamado el azote 
de Dios, sehizo paulatinamente gefeabsoluto no solo de los hunos, sino tam-
bien de los gipedos, de los ostrogodos, de los suevos, de los alanos, de los 
cuados, de los marcomanos y otros pueblos (415). Atila era considerado por 
los suyos como int6rprete de los dioses, y de los pueblos vencidos como un 
gran mago que tenia el poder de concitar las tempestades, mandar los elemen-
tos y hater caer las estrellas. Su aspecto grave a inm6vil, aun en medio de 
los festines, indicaba que rodaban por su cabeza terribles designios. En pocos 
anos su imperio se estendia desde las orillas del Rhin 6 las del mar Caspio, 
del Baltico a ]as montanas de la Grecia septentrional. La Germania entera 
se halld reunida y subyugada bajo la mano poderosa del rey de los hunos. 
Romna, que habia recibido en su seno tan diversos pueblos, no pudo sobrevi-
vir a la invasion del Asia barbara, que venia A aumentar la terrible confu-
sion de las lenguas y de los pueblos de donde debia surgir la edad media. — 
Atila invadi6 primero el imperio de Oriente. Setenta ciudades populosas fue-
ron presa de las llamas, llegando sobre ruinas A ]as puertas de Constanti-
nopla. Seis mil libras de oro, un tributo anual de dos mil libras y mas que 
todo , la devastation de sus provincias , salvaron por entonces el imperio 
de Oriente, de cuya debilidad se bur16 Atila. Por otra parte, Genserico impe-
lia a Atila sobre el Occidente. En efecto, Atila declar5ndose el amante y de-
fensor de la princesa Honoria, hermana de Valentiniano I11, vuelve sus terri-
bles hordas contra su combatido imperio. Atila pas6 el Rhin, llevando ]a de-
vastacion y el incendio por todas partes. No obstante, Aecio se preparaba 6 
defender & su senor y at imperio. At efecto reune todos los birbaros acan-
tonados en las Galias, y especialmente los visigodos. Atila retrocedi6 hasta 
los campos Catalaunicos, donde se van aun boy los restos del campo que 
hizo trazar. La batalla fue terrible y sangrienta. El rey de los visigodos pe-
recid on ella, y Atila dejando la Galia pas6 a vengarse sobre la Italia, lle-
vando por todas partes el esterminio. Las mas Ilorecientes ciudades desapa-
recieron. Los habitantes de la antigua Venecia huyendo de esta plaga fueron 
A fundar sobre las lagunas del golfo Adriatico la hermosa y alegre Venecia. 
No obstante, Aecio auxiliado por el papa Leon, consiguid la retirada de Ati-
la a la Germania. Desde alli hizo una nueva espedicion 4las Galias, fue ven-
cido por Turismundo, rey de los visigodos, y muri6 despues de un gran fes-
tin en que se celebraban sus nuevas bodas. «Los suyos le hicieron espl6ndi--
dos funerales, y sobre su sepulcro todos los pueblos que su poderosa mano, 
habia mantenido reunidos se entregaron a una sangrienta lucha, despues de 
la cual se halld destruido el inmenso imperio de los hunos. De todas las na-
ciones que le componian , las unas se internaron de nuevo en las selvas 6 en 
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las estepas desconocidas, mientras que ]as otras se volvieron de nuevo at asal_ 
to de to que quedaba aun de los atrincheramientos romanos.» 

§. XXII. [Jltimoo emperadores de Occtdente. -1. A Ia muerte de 
Atila se sigui6 bien pronto la de su vencedor Aecio, que Como Stilicon, mu-
ri6 a manos del que habia salvado. Valentiniano le pas6 con su espada , que 

 por primers vez sacara de su vaina. El cobarde emperador hal16 bien pronto 
el castigo de su crimen : el senador Petronio Maximo le hizo asesinar (455). 
Este crimen to elev6 at imperio. Genserico , rey de los vandalos, llamado 
por Eudogia, viuda de Valentiniano y esposa del nuevo emperador, entr6 
victoriosamente en el Tiber : Mbximo muri6 lapidado por el pueblo, y a pa-
sar de los ruegos de san Leon , los moros y los vandalos vengaron a Carta-
go con el saqueo y devastation de su antigua rival. Eudogia y sus hijos fue-
ron conducidos a Cartago por Genserico. -Entonces Mecilio Abito, sosteni-
do por Teodorico, rey de los visigodos, fue revestido con la purpura imperial. 
Abito, seducido por el senado, fij6 su residencia en Roma , entregandose a 
todos los placeres de la voluptuosa Italia. Enervado por la molicie, no pudo 
oponer resistencia at conde Ricimer, general de las tropasbarbaras,,que le 
forz6 a dejar la purpura (456). Abito pereci6 at huir a las Galias.—El sena-
do , con aprobacion de Ricimer, di6 el titulo de emperador a Mayorano (457), 
quo public6 algunas leyes sabias, y reform6 varios abusos , castigando con 
pena de muerte el adulterio. Venci6 a los vandalos y a los moros, y pasando 
los Alpes se disponia a pasar at Africa y acabar con el reino de Genserico; 
pero la traicion, habiendo quemado su escuadra en Cartagena, tuvo que vol-
ver a Italia, y at pasar los Alpes pereci6 victima de la insurrection de sus 
soldados, incitados secretamente por Ricimer. Este hizo sentar en el soliouna 
fantasma de principe de que solo se sabe su nombre: llamabanle Livio Severo 
Ricimer gobern6 desp6ticamente la Italia, mientras que Marcelino, proclama 
do en Dalmatia, dominaba sobre las playas del Adriatico; y Egidio, revesti-
do de la porpura por los galos, gobernaba parte de su pais.-Muerto Livio 
Severo en 465, Ricimer continu6 ejerciendo el poder supremo sin tomar el 
tItulo de emperador, hasta que pidi6 el nombramiento de este a Leon; y 
elegido Autimio, entr6 triunfante en Roma (467).-Marcelino y Egidio mu-
rieron asesinados , y su muerte se atribuye a Ricimer. La Espana y parte 
de la Galia romana pasaron a poder de los visigodos. Para colmo de mise-
ria , la discordia estall6 entre Ricimer y Autimio. El primero fij6 su resi-
dencia on Milan , y la Italia se hall6 Como separada en dos reinos : Ricimer 
era el rey del norte , y Autimio el del mediodia. No obstante, Ricimer Sc 

resolvi6 a atacar a este, entr6 en Boma a hizo nombrar emperador a Oh-
brio (472): ambos murieron de enferinedad cuarenta dias despues. Entonces 
la torte de Oriente, recobrando por un instante alguna intluencia, hizo reco-
nocer emperador a Julio Nepos, que reinabaen Dalmatia despues de la muer-
te de su sobrino Marcelino. La unica action de este principe fue la cesion de 
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la Auvernia a los visigodos. Sitiado en Ravena por el patricio Oreste, muri6 
en Dalmacia cinco aiios despues , asesinado por los sat6lites de Glicerio, 
que fue recompensado por la elevation a la dignidad de arzobispo de Milan. 
Oreste bizo proclamar emperador a su hijo R6mulo Momilo , apellidado Au-
güstulo. —Odoacre , gefe de los herules , le disput6 el trono , y le venci6 en 
Pavia. Augustulo implor6 la clemencia del vencedor, que be releg6 en la Ca-
sa de campo de Luculo. Este fue el ultimo em perador (1176). Odoacre recibi6 
de sus soldados el nombre de rey de Italia , donde rein6 catorce anos , hasta 
que Teodorico le arranc6 la corona.—eAsi se estingui6 el imperio de Occi-
dente despues de quinientos y seis aiios de existencia, y de ochenta y uno 
de agonia desde la muerte del Gran Teodosio.a 

SEGUNDA PARTE. 

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA. 

PRELIMINAR. 

4. i, Que es la historia de la edad media? 

1. La historia de la edad media es la historia de los diez siglos durante 
los cuales Ia antigua sociedad concluye de disolverse para preparar, no sin pe-
nosos esfuerzos, el Orden politico que se ha constituido en los tiempos mo-
dernos. «Una triple invasion, la de los germanos, la de los slavos y la de 
los arabes, inunda sucesivamente las provincial romanas y las cubre de po-
blaciones estrangeras, variando los idiomas y las costumbres. Cinco siglos 
se pasan en medio de estos grandes movimientos de los pueblos que la ma-
no de Carlomagno detiene un instante. En el siglo x, esto es, hacia el 
ano 1000, Ia tranquilidad y el silencio reinan por todas partes, las tinieblas 
se estienden y las sociedades se fraccionan: instituciones, leyes, trages, 
idiomas, todo se bate local: el 6rden feudal se entroniza.a No obstante, la 
iglesia, que no es estrangera en ninguna parte , cuyos miembros se estien-
den y se responden de un estremo a otro de la Europa, anima con el inisino 
espiritu estas innumerables sociedades y reune todos los pueblos en una co-
mun y santa empresa : la recobracion del sepulcro de Cristo. La epoca de 
las cruzadas es el punto culminante de la edad media. Durante ella los re-
presentantes de todas las naciones europeas , conducidos a Jerusalen por las 
predicaciones de la iglesia, se reconocen por hermanos y miembros de una 
misma comunion. Despues de las cruzadas comienzan a reconstituirse las 
grandes sociedades, y los reyes salen victoriosos de su lucha contra el poder 
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feudal. «Entonces comienzan las luchas de la Francia y la Inglaterra, los pro-
gresos de las monarquias espaiiolas, la ruina de la autoridad imperial en 
Alemania , el esplendor y decadencia de las republicas italianas , ]as revolu-
ciones de los estados slavos y scandinavos, y finalmente el cuadro se terming 
en el mismo punto de partida, esto es, en Constantinopla, esta segunda 
Roma, que ha sAarevivido a todas ]as invasiones como ultimo recuerdo del 
gran imperio, y que cae en el momento en que Ia edad media se termiva.» 

SECCION I.-EL IMPERIO ROMANO Y LA GERMANIA 
ANTES DE LA INVASION. 

Nuiu. 1.—IMPERIO ROMANO. 

^. I. Recuerdo del estado del imperto romano antes de In ins a. 
slon.-4. Sucinta idea de este cuadro. 

§. I. Recuerdo del estado del imperto romano antes de Ia tnva. 
slon. —1. A fines del cuarto siglo el imperio romano poseia casi todas sus 
conquistas y se estendia desde la muralla de Adriano hasta las orillas del Eu-
frates, y desde el Oceano germ5nico al pie del Atlas. Este vasto territorio 
estaba dividido en catorce prefecturas, divididas en catorce di6cesis, y ciento 
quince provincias, que encerraban un numero infinito de ciudades. Ala cabe-
za de cada prefectura se hallaba un prefecto del pretorio y a la cabeza de cada 
di6cesis su viceprefecto. Las provincias tenian por gobernadores, consula-
res 6 presidentes, cuyas funciones consistian en velar sobre todos los intereses 
del poder. Siete ministros rodeaban al emperador, estableciendo desde este 
al ultimo funcionario una vasta gerarquia. Los vasallos del imperio no po-
seian ninguna garantia, y la voluntad del gefe del estado era para todosla 
ley unica y suprema. La nobleza de los primeros funcionarios y la nobleza 
senatorial tenian unicamente algunos privilegios. El clero y la milicia poseian 
tambien los suyos. Los propietarios llamados curiales sufrian todas las car-
gas del estado, y no les era permitido abandonar la curia. Despues de los cu-
riales venian los artesanos, el populacho y los esclavos. —Antes de la inva-
sion, Ia despoblacion y miseria de ]as provincias y la debilidad de los ejercitos 
era estremada (1). (Sin embargo, este imperio tan pr6ximo a su ruina, conser-
vaba aun su aspecto imponente. Sus carreteras militares, que se desarrolla-
ban en una inmensa estension, sus puentes, sus acueductos, sus numerosas 
ciudades, con sus monumentos grandiosos, todas las obras en fin de civiliza-
cion romana, anunciaban una sociedad, quiza vieja y moribunda, pero en otro 
tiempo potente y gloriosa. El genio de las letras no se habia aun estinguido 
en ella. Alejandria y Atenas y un gran numero de ciudades del Asia Menor, 

(1) Vease la pig. 704 de la Historia romana. 
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del Africa, de la Italia y de Espaiia poseian aun grandes escuelas, ricas bi-
bliotecas y numerosos medios de instruction. La iglesia especialmente nios-
traba entonces una gran actividad intelectual. 

NUM. 2. —LOS GERMANOS. 

§.1. Pueblos de In Germania en el cuarto siglo.-1. l,Quienes fueron 
estos pueblos? 

§. 1I. Costumbres de los germanos.-1. 1,Que hay de notable en ellas? 
§. I. Pueblos de In Germania en el cuarto siglo.—I. En cl primer 

siglo de nuestra era, los queruscos dominaban en el norte de la Germania, 
los suevos al S. O. y los marcomanos al S. E. En el tercer siglo las naciones 
germanicas se nos presentan divididas en varias confederaciones. 

I. °  CONFEDERACION DE LOS ALEMANES.— Reunion de todas las antiguas 
tribus que habitaban entre el Men (Mein) y los Alpes. Descendientes de los 
antiguos suevos, que por altivez se habian dado el nombre de alemanes, esto 
es, hombres de valor (all, todos, mann, hombre). Peleaban generalmente it 
caballo, y su infanteria era muy ligera. 

2. °  CONFEDERACION DE LOS FRANCOS.— Habitaban un pais situado entre 
el Rhin, el Men y el Weser; llamabanle Francia. Los francos (hombres li-
bres) era una liga de varias tribus errantes formada en virtud de las guer-
ras continual contra los romanos. 

3. 0  CONFEDERACION DE LOS SAJONES. —Al N. E. de los francos se hallaba 
la confederacion de los sajones, asi llamados por su arma favorita, la espa-
da corta. 

h.° GODOS, ALANOS VANDALOS. —Los godos formaban sobre el Danubio 
una poderosa domination, que poco it poco se estendi6 sobre una inmensa Li-
nea, desde las orillas del Biltico hasta las del mar Negro. 

Los v5ndalos se hallaban colocados al O. E. de los godos, A lo largo de 
las orillas del Oder y sobre las costal, en la Pomerania y en el Mecklcmbur-
go. Los herules, los burgondos y los lombardos (largas barbas 6 largos cu-
chillos) parece haber sido tribus de vandalos. 

Los alanos Bran oriundos del Asia, y habitaron por largo tiempo cl Cau-
caso antes de penetrar en Germania.—Tales eras los pueblos que en el ter-
cer siglo ocupaban el este y el oeste de la Germania. En el centro se halla-
ban algunos restos de la antigua confederacion de los suevos, que en ei pri-
mer siglo cubriera casi todo el suelo germanico. 

. II. Costumbres de los gernianos. -1. Los germanos no edificaban 
ciudades : cada familia se detenia b su election cerca de un arroyo, b la som-
bra de un bosque 6 en un campo de facil cultivo. La reunion de cierto nu-
mero de familias formaba un cant on,que teniaun gefe elegido en la reunion 
general de la tribu, formada por un conjunto de cantones.—«Las juntas de 
cada tribu se reunen en la luna nueva y en la luna Ilena. Los sacerdotes im- 
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ponen silencio. El rey, gefe 6 persona mas distinguida toma la palabra y 
presenta el asunto en discusion. Si el consejo desagrada, se repele por vivos 
inurmullos; por el contrario, si es aprobado, se agitan las arenas como simbo-
lo de asent.imiento.0 Los gefes 6 reyes eran las personas que se babian dis-
tinguido por su valor, 6 los que se atraian el respeto de sus conciudadanos por 
el recuerdo de las hazanas de sus padres. Estos gefes apenas tenian otro po_ 
der real que el mando del ejcrcito durante Ia guerra.-Las causas capitales 
se juzgaban por una reunion de gefes, que formaban el consejo de la tribu. 
Los jueces se elegian en la junta general; pero cada uno de ellos tenia cien 
asesores sacados del pueblo para que los acusados fuesen juzgados por sus 
iguales , to que nos demuestra la antigaedad de la institucion del jurado • 

 El tribunal se colocaba ordinariamente sobre una colina 6 a la sombra de 
una vieja encina. Cuando el juez se hallaba indeciso para pronunciar la 
sentencia, se apelaba al juicio de Dios por medio de la prueba del fuego 6 de 
un combate singular: esta costumbre germanica se hizo luego popular en to-
da la Europa feudal.—Otra costumbre peculiar de los pueblos gerinanos era 
el wehrgeld. Si se hallaba un hombre muerto; sin saber qui6n le habia qui-
tado la vida, se le enterraba atando al cuello del cadaver una cuerda cuya pun-
ta salia de Ia tierra. Al Cabo de algunos dias desenterraban el cadaver y pre-
vias imprecaciones solemnes, cada uno tiraba de ]a cuerda, y era declarado 
asesino el que at tirar por la cuerda hacia sangrar la herida. No obstante, 
no se le condenaba a muerte: el asesino pagaba unicamente el precio de la 
sangre , cuya imposition variaba segun la condition del muerto. Si no tenia 
con que pagar, tenia que dejar el canton, y se le denominaba vargus. Solo 
eran castigados con la pena de muerte los traidores y los transfugos, ahor-
candotos en los arboles.-Todos los hombres libres tenian obligation de to-
mar las arenas y pelear bajo el mando de los gefes de ]a tribu 6 del que ellos 
elegian. En el Campo de balalla era vergonzoso at principe 6 gefe de guerra 
el que le escediesen en valor, y vergonzoso a la tropa 6 companeros del prin-
cipe en no igualar en valor a este; y sobre todo un oprobio en sobrevivirle. 
Los principes peleaban por la gloria, los companeros por el principe.-En 
este antiguo use de los germanos se halla el g6rmen de todo el sistema feu-
dal de la edad media, asi Como en su derecho privado se echa de ver la fu-
tura emancipation de la muger y del esclavo.-Los germanos se batian ge.-
neralmente a pie. El Orden de batalla mas comun era el de la tuna, en cuya 
punta colocaban los mas valientes. Los germanos, Como los demas barbaros, 
comenzaban las batallas con cantos guerreros. Asi, al venir a las manor ento-
naban el Bardit, canto religioso y guerrero. Entre los germanos, la familia 
era la base y la imagen de la sociedad entera; pero el gefe de familia no go-
zaba de una autoridad absoluta, ni era siempre el mas anciano, sino el mas 
fuerte 6 ilustre por su valor. El derecho de primogenitura se ignorabe, y los 
hijos repartian por iguales partes la herencia paterna, y en algunas ocasiones 
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el menor era cl mas atendido en consideration a su debilidad. —Las mugeres 
entre los germanos cultivaban In sierra, y muchas veces acompanaban 5 sus 
esposos, cuyo valor sostenian en el combate. Los germanos creian que exis-
tia en el hello sexo algo de divino y prof6tico: asi no se desdenaban de reci-
bir sus consejos, y bacian gran caso de sus predicciones. Asi In muger en la 
Germania no era, como en Oriente, la esclava del hombre, sino su compane-
ra: como kl tenia una parte en el trabajo de In comunidad; en In familia, una 
parte en la fatiga; en los combates, una parte en el peligro. La muger de la 
Germania forma un todo con su esposo, vive y muere con 61. Esta costumbre 
ha promovido Ia rebabilitacion de ]a muger en los tiempos modernos.—Los 
prisioneros de guerra eran los esclavos de in Germania; pero su suerte era 
mucho mas suave que el esclavo del pueblo civilizado. El esclavo en Germa-
nia no era mas que un nuevo arrendatario de su senor, que le dejaba en en-
tera libertad mediante el pago de su arriendo. La esclavitud domestica no 
existia entre los germanos: los cuidados interiores de la casa estaban a car-
go de la muger y de los hijos. 

SECCION II.-INVASIONES DE LOS GERMAMOS Y 
DE LOS SLAVOS_ 

NIJM. 1.—LOS GODOS Y LOS HUNOS. 

S. I. Reeuerdo histbrlco de Ia invasion de los godos y de los bn-
oos.-1. Trazar el cuadro de este recuerde. 

^. II. 1 oderio de los ostrogodos.—Debllldad y rulna premataurn 
de los reinos en el primer y segundo periodos de la primer lnva-
sion.—f. Sucinta idea de estos hechos. 

^.. I. Recuerdo bisturleo de Ia invasion de los odoe y de los 

hunos.—Despues de los trastornos que sobre el imperio romano produjo la 
invasion de las hordas barbaras de Alarico, sus soldados se hicieron solda-
dos del imperio, estableci. ndose de grado 6 por fuerza en las provincias. 
Peru estos hArbaros Bran cristianos , y llenos de admiration por Ia civiliza-
cion romana , fueron sus was ac6rrimos y esforzados defensores en el ulti-
mo periodo dd su agonia. No obstante, esta primera epoca de Ia invasion 
did por resultado el establecimiento de los reinos de los burguiuones, de los 
visigodos, de los suevos y de los v5ndalos (413-435).—Atila, reuniendo todos 
los barbaros nomadas que vagaban entre el Volga y el Rhin, los precipit6 
sabre el imperio romano, y como an impetuoso torrente, amag6 Ilevar tray 
si la civilization, el imperie, el cristianismo y hasta los nuevos estados que 
formaran los primeros pueblos invasores. No obstante, Atila volvi6 a entrar 
en Germania, y con su muerte pereci6 el inmenso imperio que habia funda-
do. Entonces los gipedos se establecieron en la Dacia y en le Mesia ; los os- 

ToMo I11. 	 48 
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trogodos, en Ia Panonia; y los rugios, al norte del Danubio, en el Austria y 
]a Moravia. El recto de la nacion de los hunos fue 6 establecerse 6 las oil-

has del Don. En el centro de la Germania, los antiguos hermonduros funda-
ron el reino de los turingios. Finalmente, el 21 de agosto de 476 termin6 
el imperio de Occidente. Orestes, padre del ultimo emperador Augiistulo, 
fue decapitado, y su hijo relegado en Campania por Orden de Odoacre, que 
fnnd6 el reino de los herules en Italia , cuya capital fue Roma.—Tal fue el 
resultado inmediato del primer periodo de la primera invasion. Aqui co-
mienza la edad media. 

§. II. Poderio de los ostrogodos.—Debilidad y rains prematn-
ra de los reinos en el primer y segundo periodos de In primers 

invasion. -1. Acabamos de ver que despues de la muerte de Atila, los os-
trogodos se establecieron en ]a Panonia. Muy presto entraron en relaciones 
con ]a corte de Constantinopla, y Teodorico permaneci6 diez anos en la cor-
te imperial como prenda de la paz que prometieran observer los ostrogodos. 
No obstante, cuando este mismo Teodorico subi6 a] trono de sus mayores, 
oblig6 al d6bit imperio de Oriente al pago de un subsidio. Despues de haber 
paseado sus hordes por espacio de catorce anos , de la Panonia a ]a Tracia, 
y de la Macedonia al Epiro, propuso al emperador Zenon, 6 este le propuso 
por desembarazarse de tan peligroso vecino, la conquista de la Italia en 
nombre de la corte de Bizancio.—En su consecuencia Teodorico a ]a cabeza 
de 200,000 barbaros se dirigi6 a la Italia.—Odoacre, segun hemos visto, rei-
naba entonces alli. Tres derrotas sucesivas dieron a Teodorico Ia Italia sep-
tentrional, y Odracre, sitiado en Ravena, se vi6 forzado a entregarla des-
pues de una obstinada resistencia de tres anos. Odoacre pereci6 luego asesi-
nado por su antagonista en un fest.in.—Teodorico, dueno entonces de ]a Ita-
lia y de la Sicilia , fij6 su residencia en Ravena , y anadi6 bien pronto a es-
tos dominios los de la Recia y las dos Panonias. Dos guerras con los francos 
y los burguinones he hicieron dueno de la primera y segunda Narbonesa y 
ArI6s , estableciendo asi una comunicacion entre la Italia y Espana, donde 
reinaba a la sazon su nieto Amalarico, del cual era regente. Entonces Coda 
la nacion de los godos se hall6 por ultima vez reunida. Teodorico supo ade-
mas aumentar su influjo y poder en utiles alianzas de familia con todos los 
reyes barbaros. Asi Teodorico, dueno de Roma y de la Italia, fie por espacio 
de treinta y tres anos como el gefe de todos los barbaros acampados en las 
provincias del antiguo imperio romano.—En todo su gobierno, Teodorico se 
esforz6 en copiar la administracion de los emperadores. Las relaciones in-
ternacionales fueron arregladas por las leyes romanas casi sin modificacion. 
Pero el viejo edificio arruinado no podia volver a construirse. El clima del 
Mediodia , implacable para los hombres del Norte, diezm6 prontamente el 
ej6rcito conquistador, y antes de un siglo no fue posible ballar un solo go-
do en Italia. Este primers generacion de h5rbaros pas6 sin dejar nada tray 
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si. Teodorico muri6 el aiio 526, y Teias cerr6 en 833 por una muerte trigi-
ca la corta lista de los reyes ostrogodos de Italia. Esta comarca entr6 de nue-
vo por un momento bajo la dominacion de la corte de Bizancio. Los barbaros, 
degenerados y abastardados por el transito demasiado r6pido de una vida Ju-
ra y grosera a una civilizacion enervante , no pudieron sostener el cboque 
de los decrtpitos griegos de Constantinopla. Por la misma epoca los vanda-
los sucumbian en el Africa. El reino de los burguinones y de los turingios 
era destruido por los francos , y los lombardos terminabau el de los gi-
pedos. Asi desaparecian unos tras otros los estados formados por los prime-
ros pueblos que invadieron el imperio de Occidente. Solo quedaba en pie ei 
ya decadente reino de los visigodos de Espana. 

«Dejando pues los barbaros del primer periodo de ]a invasion perder su 
caracter barbaro y sus costumbres germanicas bajo la doble influencia de la 
eivilizacion romana y de la iglesia, vamos a ocuparnos de tres pueblos des-
tinados a fundar las sociedades, donde ban de prevalecer por fin las costum-
bres y los usos de la Germania.» 

NUM. 2.—LOS SAJONES, LOS LOMBARDOS Y LOS FRANCOS. 

. I. Los sajones.—. ;,Quienes fueron los sajones y que paises conquistaron? 

. 11. Los Iouibardos.-1. Conquistas de estos barbaros. 

. 111. Los francos.—I.bQua papel hioieron estos en la invasion? 

. I. Los sajones. -1. Los sajones contenidos en la Germania por los 
francos, que les cerraban la entrada de la Galia, tomaron la mar por su do-
minio 6 infestaron todas las costas del Oceano germanico. En el siglo v 
quisieron tambien establecerse fuera de la Germania: y una de sus colonias 
vino a ocupar a Bayeux , punta del continente tan f6rtil en naufragios. Con 
el auxilio de estos sajones sacudieron el Yugo de Roma los habitantes de la 
peninsula armoricana.—Cuando las legiones abandonaron ]a Bretana y los 
pictos bajaron de las montaiias de Ia Escocia para hostilizar a los indefensos 
bretones, llamaron estos en su auxilio a los sajones. Henghist y Horsa fueron 
los primeros invitados, recibiendo en premio de sus servicios la isla Thanet. 
Pero Henghist y los suyos invadieron luego la Bretana, y se apoderaron de 
todo el pais de Kent. A la muerte de Henghist , en 488, nuevos sajones ha-
bian formado ya el reino de Sussex. En lo sucesivo se formaron en 519 el de 
Wessex, yen 530 el de Essex. —Durante este tiempo toda la nacion de los 
anglos, atraida por los triunfos de los primeros conquistadores, se hizo duena 
del norte de Ia Bretana, fundando los reinos de Este-Anglia, Berincia, 
Deira y Mercia. —Los indigenas fueron relegados a las montanas del pais 
de Gales, donde defendieron por largo tiempo su independencia. No obstante, 
en el ano 560 los anglos y los sajones ocuparon completamente toda la 
Bretaoa. 

. 1I. Los lon.bardos. —t. Cuando los ostrogodos emigraron para la 
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ltalia,7as tierras que dejaron vacantes Ai ]as orillas del Danubio fueron ocu-
padas por'los gipedos. El emperador de Oriente para desembarazarse de estos 
iinc6modos vecinos suscit6 contra ellos A los longobardos 6lombardos.—Era n 

 estos de origen -scandinavo ; pero habitaban ya la Germania en tiempodeTb-
cito. Poco a poco bajaron hacia el sur, y encontrando 5 los gipedos, de que 
acabamos de'hablar lucharon con ellos por espacio de treinta anos y se apo-
deraron del territorio que estos ocupaben pasta los confines de la Italia. El 
eunuco Narses, que habia conquistado esta filtima corn area para la torte de 
Bizancio, insultado por su emperatriz, llam6 S los lombardos. Su gefe Alboi n 

 no dej6 escapar tan favorable ocasion, y reuniendo sus hordas las pase6 por 
la Italia, y vino,por fin 5 sentar su nuevo solio en Pavia (573). Sin embargo, 
Alboin no sobrevivi6 por macho tiempo 6 esta conquista, pues su esposa Ro-
samunda, a quien forzara a beber durante un festin en el cr5neo de su padre, 
le hizo asesinar (574).—Su sucesor tuvo igual suerte al cabo de dos anos; 
y los lombardos, disgustados de la monarquia, se sometieron A la oligarquia 
militar de treinta duques, que gobernaron la conquista comun. No obstante, 
Is defensacomun leshizo buscar su salvation en la union mon8rquica en 585. 
Rotaris, proclamado en 636, ilustr6 su reinado con varias leycs, una de las 
cuales establecia que los duques pagasen at rey la mitad de las rentas de sus 
feudos, y que.pudiesen ser privados de ellos en caso de felonia.—Asi vemos 
que el sistema feudal fue precoz entre los lombardos. En efecto, Alboin di-
vidi6 los paises conquistados en treinta y seis ducados, de los cuales los prin-
cipales fueron los de Trento, Friul, Ibria , Turin , Liguria, Luca, Toscana, 
Castro, Roncillioni, Perusa, Espolento, y mas tarde Benavente : estos duca-
dos fueron confiados por 61 6 titulo de grandes feudos a los mas valientes de 
sus companeros. Los duques exigieron les fuera permitido elegir un cierto 
numero de familias nobles (Faras Farones, Varones), que L su vez fueron 
recompensados por los duques con nuevos feudos, donde se establecieron con 
sus familias. Todas las colinas se cubrieron inmediatamente de casas forti-
ficadas, que procuraron sujetar los habitantes de las campinas que las ro-
deaban, y formandose la nobleza quc luch6 por Canto tiempo contra los veci-
nos de ]as ciudades. 

Z. I1I. Los francos. -1. Estos h5rbaros estaban destinadosA representar 
un papel brillante. Todos los recuerdos de la Grecia y de Roma que habian 
atravesado las tinieblas de ]a edad media fueron evocados confusamente para 
dar a esta raza potence de los francos un ilustre origen. Establecidos primero 
de un modo fijo entre el Escalda y el Meuse, se estendieron poco a poco at oeste 
de este rio. Merobeo, uno de sus gefes, se hall6 en la batalla de los campos 
eatalitunicos. El primer principe cElebre de esta raza es Clovis, que subi6 at 
trono de sus mayores en 481. Cas6se con Clotilde, hija del rey de los burgui-
nones. Clovis, escitado por su esposa, que era cristiana, se hizo bautizar des-
pues de haber vencido g los alemares cerea de Colonia, donde invoc6 el auxi- 
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lio del Dios de los cristianos. Someti6 a los burguinones y N isigodos, y se hall6 
dueiio de las provincial entre los Pirineos y el Loar (Loire). Quiso_en seguida 
atacar la Provenza; pero fue vencido en Arles por Teodorico. Clovis se des- 
embaraz6 por medio de asesinatos poco disfrazados de los demas reyes fran- 
cos, y en 811 se hall6 gefe (inico de toda esta nacion. Muri6 en Paris, dejando 
el reino a sus cuatro hijos, que continuaron sus conquistas. Tierri, que fund6 
el reino de Ostrasia, muri6 en Auvernia, dejando su reino a Teodoverto, su 
hijo, que condujo a.los francos 6 la Italia.—Clodomiro muri6 prisionero de 
los burguinones, y sus dos hermanos Childeberto y Clotario se dividieron sus 
estados. Estos dos atravesaron los Pirineos y vinieron a atacar a los visigo- 

dos de Espana. Llegaron.4 Zaragoza en M3; pero fueron rechazados. Teodo- 
verto de regreso a la Galia.se disponia a atacar el imperio de Oriente, cuando 
]a muerte puso fin a sus empresas, y termin6 las conquistas lejanas de los 
francos. Clotario qued6 por fin dueno de todo el imperio de Clovis. Pero Clo- 
tario at morir dejaba tambien cuatro hijos, que se dividieron la monarquia. 
Despues de varias guerras intestinas, Clotario II reuni6 bajo su cetro toda to 
monarquia. Dagoberto su hijo le sucedi6, y como su padre, posey6 todo el im-
perio de los francos, que se estendia entonces desde el Elba a los Pirineos, 
y desde ei Oceano occidental hasta las fronteras de la Bohemia y de Hungria. 
Dagoberto fue el Salomon de los francos. Como el hijo de David, fue justo y 
sabio; como 61,. gust6 de la magnificencia de los palacios, y sus numerosos 
donativos enriquecieron la iglesia. 

N.iin. 3.—RESULTADOS GENERALES DE LAS INVASIONES 
GERMANICAS. 

§. I. Caracteres de Ia Invasion y resultados para los vencidos.-
4. ,Cuiles fueron estos? 

§.11. Principlos del nuevo Orden social.—ulvision de las tier-
ras.—Estado de las personas.-1.6Cu: les fueron los principios del nuevo or-
den social?-2. i,Como se efectub la division de las sierras?-3. ;,Cull fue el estado de 
las personas? 

§. ill. Goblerno y adnministracton.-1. El rey.-2. Asambleas del campo de 
Marte.-3. Condados, centurias y jurisdicciones inferiores. 

^. IV. t.eyes barbaras.-7. i,QuO caracteres presentan estas leyes?-2. Idea de 
la ley Salica.-3. Idea de la ley de los ripuarios.-4. Idea de las leyes de los alemanes 
y de los b5varos.-5. Ley de los burguifiones.-6. Edicto de Teodorico.-7. Ley de los 
visigodos 6 Fuero-juzgo. 

. I. Caracteres de In Invasion y resultados para los veucidos. 

1. La invasion de los pueblos germfinicos no fue siempre una guerra de es- 
termiuio: los visigodos, los ostrogodos y los burguinones se esforzaron 
por pacer olvidar sus conquistas. Estos ultimos Ilegaron a declarar iguales 
ante la ley al romano y al burguinon. Los francos, los sajones y los lombar- 
dos se presentaron bajo un aspecto mas salvaje. Los lombardos afectaban la 
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ferocidad de las bestias, y para aterrorizar 6 sus enemigos se vanagloriaban 
de poseer hombres con cabeza de perro que se alimentaban de sangre huma-
na. El incendio, el saqueo, el asesinato y el esterminio completo les siguie-
ron por do quiera. Los sajones justifcaron el terror de su nombre. Su invasion 

fue la ruins de la Bretana. Los francos, como no hallaron en ninguna parte 
una oposicion fuerte ni una resistencia organizada, fueron menos temibles, 
y sus crueldades son mas bien parciales que generates.-No obstante, los 
pueblos vencidos no tuvieron ya que sufrir la opresion sistem5tica del fisco 
imperial, sino una fuerza brutal, 6 veces pasajera. Los bdrbaros no exigian. 
impuestos propiamente dichos, to querian todo en especie, trigo carve vino, 
es decir, del modo mas facil y menos honeroso para el paisano. Solo ]as ciu-
dades pagaban algunas contribuciones en dinero. Ademas la superioridad 
intelectual hacia a los vencidos necesarios 8 veces b los bdrbaros, y muchos 
hicieran fortune bajo el patronazgo de- sus nuevos senores, que les concedian 
titulos de duques, condes, 6 los empleaban como embajadores. -Los que mas 
ganaron con la conquista fueron los obispos, porque fueron los consejeros de 
los reyes convertidos, to que les did una triple intluencia. A.demas hicieronse 
grandes propietarios; por manera que la iglesia fue en todas partes acredi-
tada 1 poderosa, sintoma seguro que llegaria la primera a la dominacion.. 
«Los bdrbaros no destruyecon is sociedad romans , puesto que dejaron a los, 
vencidos sus leyes y su regimen municipal: to unico quo destruyeron fue Ia 
autoridad ddbil y no obstante opresiva de los emperadores; fue ei movi-
miento intelectual que el cristianismo empezaba ya 6 imprimir at mundo.. 
En efecto, en el cuarto siglo el imperio habia visto ye un gran numero de , 

 concilios, asambleas solemnes, donde se agitaban sublimes euestiones.» Pero: 
estas cuestiones se borran y desaparacen en ei v y vi siglo. Todas las votes 
se callan entonces. Y en efecto, l,qu6 necesidad habia de hablar a los b5r-
baros de la libertad humane? Demasiado terrible use bacian de ella. Si ha-
bia una doctrine que predicarles, era la sumision del hombre 5 la voluntad 
divina. Era necesario someterles a la iglesia, para que la iglesia se apode-
rase de ellos, los regenerase, y les hiciese entrar en la civilization , de que• 
solo poseian aun los elementos. 

§. II. erineipios del nuevo urden social. — Division de ins tier-
ras.-EStado de las personas. -1. Et mayor resultado de la invasioir 
fue Ia disolucion de la banda germanica ; disolucion que produjo los ele-
mentos necesarios para la formation de una nueva sociedad. Dos existian 
en la Germania: 1.° la sociedad de la tribu, que tendia at estado sedentaria 
en un territorio poco estenso , que hacia cultivar por colonos y esclavos:. 
2.° la sociedad de la banda guerrera, accidentalmente agrupada at rededor de 
un gefe, y pronta 6 lanzarse en espediciones nuevas. El principio de la or-
ganizacion de esta banda guerrera era el patronaje del gefe y la subordina-
cion militar de los companeros. Por to demas, entera libertad entre cuantos- 
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Ia compouian. El gran resultado de la invasion fue el transibu de esta vida 
errante a ]a vida agricola y sedentaria. Duenos de un pais rico, y agrupa-
dos despues, de la victoria al rededor del rey , pidieron las recompensas 
acostumbradas. Las de la pobre Germania, que consistian en un dardo 
6 en cualquiera otro arreo militar , no podia entonces contentarles ; *fue 
pues preciso dividir la propiedad, sacar a la suerte las tierras , los dominios 
y las casas, que se convirtieron bien pronto en mansos 6 casares, donde re-
sidian gefes germanos con su familia y su pequena banda particular, culti-
vando 6 haciendo cultivar las tierras por los paisanos. Asi Ia gran banda se 
ha116 disuelta por el mero hecho de su establecimiento. En efecto, ]a banda 
estaba basada en la asociacion voluntaria de los guerreros para llevar una 
vida errante y en su igualdad ; estos dos hechos desaparecieron en los re-
sultados de la invasion. Por una parte la vida errante ces6 ; por la otra la 
desigualdad se introdujo y acrecent6 de dia en dia entre los guerreros se-
dentarios. 

2. DIVISION DE LAS TIERRAS.— Consumada la. invasion, los conquistado-
res quisieron formar establecimientos permanentes, y dividieron las tier-
ras con los vencidos. Los burguiiiones y los visigodos tomaron las dos ter-
ceras partes de ]as propiedades ; dividiendo del mismo modo los esclavos, 
los animates dom6sticos y los aperos de labranza. En el Africa, los vandalos 
se pusieron en posesion de las mejores tierras , dejando unicamente a los 
vencidos las que desdeiiaban. En Italia, los herules de Odoacre y los ostro-
godos de Teodorico, quitaron a los romanos la tercera parte do sus posesio-
nes. Los lombardos percibieron la tercera parte de los productos. En la 
Gran Bretana la espoliacion fue completa: Los anglo-sajones tomaron todo. 
En cuanto a los francos, se apoderaron de las tierras que vacaban en las 
propiedades que pertenecian al fisco imperial y a los grandes dignatorios del 
imperio. Cierto numero de dominios se sortearon y constituyeron los alo-
dios.—El caracter particular de esta especie de propiepad fue la entera in-
dependencia de los que la poseian, obligados unicamente al servicio military 
sin pagar el menor impuesto. Para no aliviar las tierras alodiales de la unica 
carga a que estaban sujetos sus propietarios, esto es , at servicio militar, la 
ley declar6 que esta especie de tierras no podrian ser heredadas por las hi-
jas. Esta ley, mat interpretada, ha hecho escluir a las mugeres en el siglo xvi 
de la sucesion a la corona de Francia. No obstante, la esclusion de las mu-
geres de esta especie de heredades tuvo inmensas ventajas , porque la 
gran propiedad territorial se reform6 , y la importancia politica, iunicamen-
te unida a las ciudades bajo la administracion imperial, pas6 a los campos. 

Bene/icios.—Cuando los conquistadores tomaron posesion del pais , el 
rey tuvo una gran parte en la primera distribution de las propiedades que 
aumentaron con las conquistas siguientes y confiscaciones legales 6 violen-
tas. Los reyes y los hombres poderosos cmuplearon estos inmensas dominios 
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on hacer presentes A los compafieros que querian retener bajo su dependen-
cia , 6 a los nuevos que querian proporcionarse. Estos dones se llamaron 
beneficios, que se coneedieron, ya por un tiempo fijo, ya indeterminado, pe_ 
ro siempre con condicion de que et donatario quedaria en cierta depengen-
cia *  del donador. Lo que era el donatorio Para el gran donador, to fue des-
pues aquel Para aqueltos A quienes hizo iguales cesiones de tierras, est able -
ci6ndose asi una gerarquia de terratenientes, de que sali6 mas tarde el sis-
tema feudal, que se desarro116 en gran manera cuando casi todas las tierras 
fueron beneficiales y que los beneficios fueron hereditarios. 

Censuales.—Llamabanse asi las tierras tributarias que existian ya antes 
de Ia invasion. Los lombardos, como hemos visto , hicieron pasar Codas las 
tierras it la condicion de sierras tributarias, y los francos de la Galia hi-
cieron en gran parte otro tanto. 

3. ESTADO DE LAS PERSONAS.—Et estado de las tierras nos deja ya cono-
cer en gran parte el de las personas. Todos los bdrbaros gozaban de igual 
libertad civil; Pero se distinguian entre ellos tres condiciones diferentes: los 
mayores, los mediocres y los menores. En la primera clase se hallaban los que 
los francos ltamaban leudos; los lombardos masnadieri, etc. 

Leudos.—LlamSbanse asi los encargados por el rey de los empleos publi-
cos, duques 6 condes enviados a los diferentes puntos del territorio conquis-
tado, y los que mas tarde Ilenaron los cargos de la corte. En recompensa 
recibian beneficios. Esta clase de hombres formaba on los primeros tiempos 
una especie de nobleza personal: eran los mayores. 

Hombres libres. —Eran estos los propietarios de alodios y los que repre-
sentaban la nacion en el Campo de Marte. Constituian la clase de 1ps medio- 
cres. 

Ministeriales.—Constituian esta clase Ios colons tributarios que sin 
embargo gozaban de la libertad personal. 

^. III. Gobterno y admintstracion.-1. EL REY.—La monarquia en 
Germania, alli donde existia era electiva y sagrada; es decir, que la election 
solo podia recaer entre los miembros de una sofa familia revestida de este 
privilegio. Estos reyes gozaban en su origen de una autoridad muy limitada. 
Despues de la conquista, este cardeter de la monarquia barbara cambi6. De 
gefes do bands errante, los reyes fueron gefes de un pueblo y por la dispersion 
de los hombres libres quedaron solos encargados de mantener la unidad del 
territorio y develar por los intereses generates de la nacion. At efecto fueles 
preciso crear una administration; y siendo susconsejeros los romanos, y es-
pecialmente losobispos, procuraron copiarla romana. Los francos retirados 
en sus alodios se opusieron ya demasiado tarde at aumento de Ia autori-
dad real. 

2. ASAMBLEAS DEL CAMPO DE MARTS .—Sin embargo , Is soberania de Ia 
nacion no se desconoci6 nunca completamente. En todas las cuestiones im- 
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portantes el rey estaba obligado a reunir la junta general, donde se decidia 
dela paz y de la guerra y de todos los grandes intereses del reino. Todos los 
hombres libres estaban obligados a asistir a esta asamblea bajo pena de 
Dnulta. 

CONDADOS.—CENTURIAS.— JURISDICCIONES INFERIORES. —El territorio con- 
quistado habia sido dividido en condados y cada condado en centurias. Los 
babitantes de cada canton eran esclusivamente responsables de los delitos 
cometidos en su territorio. Cada conde y gefe de centuria tenia una especie 
de juzgados Ilamados Placida minors. «Segun la antigua costumbre, dice 
la ley de los alemanes, babra en toda centuria una junta bajo la presidencia 
del conde 6 de su delegado, 6 del centurion.)) En esta junta se administraba 
justicia: losjueces eran todos los hombres ]fibres del canton. En to sucesi-
vo el conde solo llam6a su tribunal cinco, siete 6 dote, liamados arimanes, 
que daban la sentencia. El conde Ia pronunciaba y la hacia ejecutar. Mas 
tarde se crearon verdaderos magistrados, llamados scabini (regidores). At 
lado de estas reuniones de hombres libres y de sus jurisdicciones se halla la 
que ejercian los propietarios en calidad de gefes sobre los habitantes de sus 
bienes. Las provincias tenian por gefes duques 6 condes, 6 un cuerpo de ma-
gistrados cuando eran frouterizas. Las ciudades tenian tambien sus condes 
6 sus vicarios. El conde (oficial real) tenia codas las atribuciones: adminis-
traba justicia, percibia las rentas publicas y convocaba los hombres libres a 
la guerra. 

S. IV. Leycs hfirbaraa.-1. Las ]eyes barbaras se distinguen por tres 
caracteres particulares: 1•9 su legislacion es meramente penal; 2.° su com-
posicion 6 whergeld concede el derecho de comprar toda pena por medio del 
dinero; 3.° dan facultad at ofendido y at ofensor de probar 6 rechazar la acu-
sacion por medi.o del testimonio de un cierto numero de sus parientes 6 ami-
gos.— Esta uIiima costumbre hate ver la importancia que los barbaros da-
ban a la dignidad del hombre y la autoridad que concedian fi su palabra. 

2. Leyes Salicas.—Parece que el testo que poseemos de la ley SAlica no 
es el primitivo. M. Wiarda ha probado: 1.0 Que la ley SSlica ha sido redac-
tada por vez primera en la orilla izquierda del Rhin, en B6lgica, en el 
pals ocupado por la tribu de los Franco-salicos, que la redactaron, y de quie-
nes conserve el nombre; 2.° que en ninguno de los testos que actualmente 
existen remonta mas a115 del siglo vii; y 3•° que ha sido redactada en latin. 
La Icy S11ica es una simple enumeration de c ,stumbres. El derecho politico, 
el civil y la policia rural, todo esta confundido en ella, que no es puramen-
te mas que una ley penal, pues de sus 408 articulos, los 3 t3 son penales. La 
sociedad que esta legislacion revela es una sociedad grosera y brutal , donde 
la vida y la propiedad debian estar de continuo amenazadas. No obstante, 
esta legislacion, que revela costumbres tan violentas y brutales, no contiene 
penas crueles; por el contrario, indica un singular respeto por las personas y 
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Ia Iibertad del hombre libre, pues el esclavo y hasta el colono los abandons Ia 
ley a todas las torturas y suplicios. 

3. Ley de los ripuarios. —La ley de los ripuarios, es decir, de los fran_ 
cos del Rhin, parece fue redactada en su forma actual por Dagoberto, en-
tre 628 y 638. De sus 224 articulos, los 164 pertenecen al derecho penal. Esta 
ley instituye formalmente en seis articulos distintos el combate judicial , ins-
titucion que bajo el nombre de juicio de Dios fue tan general en todo el rect o 

 de la edad media. 
4. Leyes de los alemanes y de los bdvaros. —De estas leyes, las de 1os 

alemanes parece fueron redactadas en los primeros anos del siglo vni. En 
ellas ocupa un gran lugar cuanto pertenece a la iglesia.—La ley de los 
varos parece haber sido redactada por personas h3biles 6 instruidas en el de-
recho romano. Como las anteriores, comienza por to que mira a la iglesia 
y al duque: estas leyes tienen un Orden mas regular; pero son menos origina-
les que las de los alemanes, conoci6ndose 6 cada paso la influencia eclesii s_ 
tica y romana. Parece que ambos c6dioos fueron revisados y corregidos por 
Dagoberto. 

S. Ley de los burguinones.—Fue redactada bajo Gondebod y completada 
por Sigismundo en 517. Esta Icy es menos pura aun que las anteriores de 
toda mezela de derecho romano. Su caracter especial es la igualdad perfecta 
que establece entre vencedores y vencidos. 

6. Edicto de Teodorico.—Esta ley del rey de los ostrogodos no conserva 
ningun elemento germinico : toda ella pertenece a la legislacion romana. 

7. Ley de los visigodos 6 forum judicum. —eEsta ley ha regido por lar-
go tiempo la peninsula espaoola bajo el nombre de Fuero Juzgo , y ocupa 
ann un lugar en su legislacion al lado del c6digo llamado las siete Parti-
das, publicado en 13t8 por Alfonso Xl, rey de Castilla ; por manera , que 
de todas las leyes de los pueblos barbaros, la de los visigodos es la unica 
que ha permanecido viva hasta los tiempos modernos. Esta forma diferen-
te consiste en que la ley de los visigodos no es la del pueblo conquistador 
como la de los francos, ripuarios, alemanes etc., sino la ley general del 
reino. Asi , mientras que el sistema de las leyes personales , 6 segun el ori-
gen , reinaba en la mayor parte de las monarquias barbaras , el sistema de 
las leyes realer , 6 segun el territorio, prevalecia en Espana. Desde media-
dos del siglo vu Receswindo permitib el matrimonio entre los romanos y 
los godos ; desde entonces no hubo mas que un solo pueblo y por consi-
guiente una Bola ley.» «Este c6digo, redactado en los concilios y por los obis-
pos , es indudablemente mas ilustrado, mas justo, mas humano , mas com-
pleto, y en una palabra, mas romano que el de los francos y el de los lom-
bardos : las diversas relaciones sociales estan mejor defnidas , su naturale-
za y sus efectos analizados con mas cuidado ; pero aunque indica al sobera-
no sus deberes y al pueblo sus derechos , aunque declara la monarquia elec- 
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tiva , no funds por eso menos el despotismo, no dando a la libertad ninguna 
garantia, y no llamando jamas a los hombres libres a intervener en los ne-
gocios importances. La ley de los visigodos no reconocia esta distincion en 
el estado de las personas de donde debia salir la nobleza feudal. Para ella 
solo hay hombres libres y esclavos, y para los primeros no existe ninguna 
consideration de sangre 6 de origen.» «No es , pues , de admirar si en Espa-
h a , donde esta ley se hizo el c6digo national, no hubo jamas ni feudalismo 
niverdadera nobleza.n 

NUM. 4.- INVASION DE LOS SLAVOS. 

§. I. Avaros.-1Bnlgaros.-Slavos.-1. i,Que conviene decir antes de men-
cionar la invasion slava?- 2. i,Quienes fueron los avaros? -3. LDdnde se hallaban esta-
blecidos los bulgaros y que hicieron?- h. &Qui2nes eran los slavos y que hicieron? 

§. I. Avaros.-lauilgaroe.-Slavoe. -1. «Antes de hablar de las in-
cursiones de los slavos y de los estados que formaron en la antigua Sarma-
cia, diremos algunas palabras acerca de los reinos barbaros de origen asiati-
co que vinieron como a flanquear el imperio de Oriente, y at trav6s de los 
cuales se introdujo poco a poco Ia invasion slave. 

2. «El movimiento de Oriente a Occidente, impreso por los hunos y Ati-
la a las tribus asidt.icas, continu6 despues - de 61 sobre ]a larga linea del Da-
nubio.»-«Un pueblo, resto de una poderosa nation de t5rtaros, destruido 
en 552 por los turcos del Altai , se adelant6 hdcia el Volga, estermin6 a los 
pueblos qne habitaban sus orillas, esparci6 por todas partes el terror, y re-
cibi6 el nombre de pueblo de los avaros , temido en toda el Asia.-Los 
avaros avaros pasaron luego el Volga , hicieron alianza con Ia corte de Constanti-
nopla, y sometieron los bulgaros del Don, los slavos meridionales, los ve-
nedos de Bohemia y ]a Moravia, y los gipedos que ocuparan la Panonia, 
abandonada por los lombardos. Los avaros . animados por Lantos triunfos, 
continuaron hdcia el Occidente; pero fueron rechazados por los francos 
(1168).-Entonces se lanzaron sobre el imperio de Oriente, que devastaron 
horriblemente. La Iliria , en otro tiempo cubierta de florecientes ciudades, 
qued6 desierta. Los b5rbaros Ilegaron muchas veces a las puertas de Cons-
tantinopla, y sitiaron esta ciudad en 625.-Finalmente, en 626 el patricio 
Bonoso bati6 al gefe avaro Bayan A las puertas de Bizancio, y los barbaros 
se vieron desde esta 6poca relegados en Ia Panonia , Ia Moravia y ]a Dacia. 
Los avaros conservaron los usos de la Tartaria., no edificaron en estas co-
marcas ninguna ciudad, y continuaron viviendo en nueve rings 6 campos 
fortificados de inmensa estension. 

3. Los bulgaros se hallaban establecidos en las costas del tear Negro 
antes de la Ilegada de los avaros. Sometidos por estos , mantuvieron secre--
tas relaciones con la corte de Oriente. Despues de la muerte de Bayan in-
tentaron sacudir el yugo; pero fueron vencidos. Por un momento recobra- 
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ron la independencia; pero un nuevo pueblo, los cazares, les sojuzgb it  
su vez. No obstante, una parte del pueblo btilgaro forz6 a Constantino 6 c e_ 
derle las dos Mesias, en las cuales se fund6 el nuevo reino de Bulgaria. 

4. Los slavos eran unos pueblos que habian andado errantes por mucho 
tiempo entre el Ural y el Elba, en el pais conocido de los antiguos bajo el 
nombre de Sarmacia. La mas conocida de sus tribus es la de los venedos, 
que siguiendo el movimiento invasor de Oriente 6 Occidente, se establecie_ 
ron en las orillas del Oder en la Bohemia.—Los slavos del Danubio fueron 
sometidos por el gefe avaro Bayan. La muerte de este les libert6 del Yug o, 
y varias de las tribus slavas ocuparon los paises conocidos boy con los nom-
bres de Bosnia y Servia y una parte de la Dalmacia. La dominacion de los 
slavos corwatas 6 croatas se estendi6 entre Sara , el monte Negro y el Adria_ 
tico , donde fundaron once banats 6 senorios. Desde este momento los sla-
vos no cesaron de penetrar en las provincial del imperio de Oriente ,donde 
por todas partes Sc hallan vestigios de esta nacion. 

SECCION III.-INVASION DE LOS ARABES. 

NUM. 1.—EL IMPERIO DE ORIENTE DESDE LA MUERTE DE TEODOSIO 
EL GRANDE HASTA LA DE HERACLIO. 

S. I. Desde Ia muerte de Teodosio el Grande haste Justtniano.-
1. 2,Que hay de notable en esta epoca? 

§. IL Justintano.—I. ,Qne hizo este emperador? 
. 111. Desde la muerte de Justiniano hasta In de lleraelto.-1. ZQua 

heehos son dignos de mencion en esta epoca? 

§. I. Desde In muerte de Teodosto ei Grande hasta Justinlano.-

1. Teodosio al morir habia dejado el imperio de Oriente a su hijo mayor Ar-
cadio. Hemos visto ya la debilidad y vergaenza de este reinado , que se pro-
long6 hasta el ano de 408 en que subi6 al trono Teodosio 11, su hijo, de edad 
de siete anos. Fue tutor del j6ven principe el h6bil y virtuoso Autimio, que 
abandonb luego ]a direction de los negocios 5 Pulqueria, hermana del empe-
rador. Esta princesa, guiada por los consejos del antiguo regente, gobern6 
con sabidurla y felicidad el imperio de Oriente hasta que su hermano Teo-
dosio se encarg6 del mando.—Sucedi6le Marciano, cuya firmeza alej6 a los 
hunos y restableci6 la paz en la iglesia.—Fue esposo de Pulqueria , 6 quien 
debi6 su elevation al trono.—El sucesor de Marciano fue Leon el Grande.—
A su muerte fue proclamado Zenon , que vivi6 en la molicie 6 impuls6 & 
Teodorico y 6 los ostrogodos sobre la Italia.—Sucedible Anastasio, de edad 
de sesenta anos, cuyo reinado fue turbado por las sangrientas querellas de 
los partidos religiosos, que costaron la vida en un solo dia 6 cien mil babi-
tantes de Constantinopla.—La falta de sucesion del viejo emperador di6 el 
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trono It Justino, cuyo reino es solo notable por haber conducido It Justinia-
no al imperio. 

§. 11 Justintano (527-565).-1. Justiniano, adoptado por Justino algu-
nos meses antes de su muerte , lleg6 sin esfuerzo at trono imperial. que di-
vidi6 con la famosa Teodora, antigua actriz, de costumbres muy disolutas, 
pero que sobre el trono imperial hizo olvidar por su conducta y su valor 
sus primeros anos. Cuando Justiniano tomb Is corona, la mayor parte de 
los reinos barbaros establecidos en el imperio estaban ya en la epoca de su 
decadencia. Justiniano form6 el proyecto de atacarles y de recobrar la auto-
ridad imperial en las principales provincias del imperio de Occidente. El de 
Oriente poseia aun Ia Grecia, las provincias situadas debajo del Danubio, to-
da el Asia Menor y las costas del Africa hasta el reino de los vandalos. Ade-
mas Justiniano poseia un hombre cuyos talentos militares podian rivalizar 
con los mejores generales de la antigua republica. Era este Belisario, solda-
do de fortune, natural de Tracia, y cuyo valor le habia elevado It los prime-
ros grados del ejarcito. Encarg6le Justiniano una espedicion contra el reino 
vIndalo de Africa. Gelimer reinaba en 61 3 la sazon. Dos batallas bastaron a 
Belisario para apoderarse de todo el pais. Cartago le abri6 sus puertas, y el 
rey destronado adorn6 el triunfo de Belisario en Constantinopla. La sumi-
sion del Africa necesitaba la conquista de la Sicilia y de la Italia. Bajo el 
pretesto de vengar el asesinato de la hija de Teodorico, muerta por su es-
poso Teodato, rey de los ostrogodos de Italia, Justiniano le declar6 ]a guer-
ra. Belisario parti6 para esta nueva espedicion. La Sicilia qued6 desde luego 
en su poder (535). En seguida penetr6 en la Italia, y se apoder6 de Ro-
ma; pero los ostrogodos, retrocediendo , vinieron Is sitiarle en esta Ciudad, 
donde se sostuvo con solo cinco mil hombres durante un ano. Cuando los 
ostrogodos se retiraron , Belisario les sigui6 pasta Ravena, donde los celos 
de los demas generales, y especialmente de Narses, retardaron el 6aito de 
sus empresas , pero que al fin logr6 realizar tomando a Ravena, y condu-
ciendo por segunda Nez un rey a los pies de Justiniano (340). Belisario fue 
llamado a Constantinopla antes de haber podido terminar la conquista de la 
Italia, que consigui6 el eunuco Narses, segun hemos visto. El imperio de 
Oriente tuvo que sostener aun varias guerras contra la Persia, en las cuales 
Belisario adquiri6 nuevos laureles, a pesar de la emulacion y de la ingratitud 
de su principe. Por este tiempo los avaros invadieron el imperio. Constanti-
nopla fue sitiada, y Justiniano y su imperio debieron aun su salvacion al 
valeroso Belisario, que derrot6 a los barbaros, y los hubiera esterminado 
sin los infundados celos de un emperador que no supo apreciar sus servicios 
y de un consejo vendido A los enemigos de la patria. Dos anos despues de la 
ultima victoria de Belisario fue relegado en una prision por sospechas de ha-
ber tenido parte en una conspiracion contra Justiniano. No obstante, reco-
nocida su inocencia, fue puesto en libertad. Una tradicion poco digna de fe 
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afirma que Justiniano le mand6 quitar los ojos, y que Belisario se vib obli_ 
gado a mendigar su sustento. Justiniano muri6 despues de un reinado de 
treinta y tres anos. 

El reinado de Justiniano no es solo notable por sus conquistas, sino tarn-
bien por sus trabajos legislativos. Antes de el la legislation del imperio era 
un inmenso caos. Justiniano nombr6 en el primer ano de su reinado diez 
ciudadanos versados en las leyes para formar de ellas un solo cbdigo. Tribo-
nio fue el gefe de estos trabajos, que se terminaron en catorce meses. El nue-
vo c6digo se denomin6 de Justiniano. Componiase de tres partes : 1.a los 
institutes, que redujeron 6 principios elementales para uso de las escue-
las todo el sistema de las leyes romanas; 2.& las Pandectas 6 Digesto, que 

 encerraron las decisiones de dos mil tratados de jurisprudencia y el resumen 
de mas de tres millones de sentencias ; y 3•• las nuevas recopilaciones de las 
leyes hechas por el mismo Justiniano. 

§. 111. oevde is muerte de dustinlano hasta Ia de lIverael(e. —. 
1. Justiniano no habia dejado hijos: su sobrino, Justino 11 6 elJbven, fue 
su sucesor. El nuevo principe hizo alianza con los turcos de Altai, cuyo gefe 
Disabul se titulaba soberano de los siete climas de la tierra. Pero a pesar de 
esta alianza, no pudo detener at rey de Persia Corroes en la Siria. Una en-
fermedad le priv6 del uso de las piernas. Entonces eligi6 por su sucesora 
Tiberio (578). Este principe fue para Constantinopla un nuevo Trajano, y 
tuvo la gloria de humillar a ]a Persia. Tiberio muri6 al cuarto ano de su rei-
nedo, dando su hija y el imperio a Mauricio (582). Las desavenencias entre los 
principes persas convirtieron 6 la Persia de enemiga en aliada del imperio; 
y los ejercitos de ambos estados combatieron juntos contra los avaros. Una 
insurrection militar quit6 el imperio a Mauricio, cuyo sucesor fue el oscuro 
Focas, que hizo decapitar a Mauricio y su familia. Mil  crimenes se siguieron, 
hasta que la rebelion del exarco de Africa Heraclio derribb at tirano, que fue 
decapitado en su mismo palacio despues de haber sufrido terribles ultrajes 
y tormentos (610). Los crimenes de Focas tuvieron consecuencias funestisi-
mas para el imperio. Corroes II, rey de Persia, bajo el pretesto de vengar a 
Mauricio invadi6 las provincial del Asia, y los persas acamparon mas de 
diez anos a la vista de Constantinopla; por manera que el imperio se halla-
ba reducido at recinto de los muros de esta ciudad, a algunos cantones de ]a 
Grecia y de la Italia, ]a provincia de Africa, y a un pequeno numero de ciu-
dades maritimas del Asia. Heraclio se hallaba ya decidido a retirarse a Car-
tago, y to hubiera ejecutado sin los ruegos del patriarca, que desplegando 
en favor de su pais ]a autoridad de la religion, condujo at principe at altar 
de Santa Sofia , donde le hizo jurar vivir 6 morir con el pueblo que Dios le 
habia confiado. Finalmente, Heraclio con el auxilio de in ejbrcito de avaros 
se resolvi6 a atacar el imperio persa, y lleg6 hasta las puertas de Ispahan, 
volviendo lleno de gloria al cabo de tres aiios a la capital de su imperio. He- 
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raclio emprendi6 de nuevo ]a guerra, y Corroes fue completamente derrola-
do y muri6 asesinado por los suyos. El emperador entr6 triunfante en Cons-
tantinopla, y despues de Lantos trabajos goz6 de un dia de descanso. Los 

embajadores de los francos y de la India vinieron 5 felicitarle. No obstante, 
el itnperio qued6 agotado, y enemigos mas terribles que los persas than 
de nuevo a coinbatirle y por fin a terminarle. 

NUM. 2.—EL ISLAMISMO. 

g,. I. La Arabia y is Meca. -1. 1 Qu6 relation tienen estos paises con el isl;a-
mismo? 

g. II. Iiahoma.-4. Hecbos mas notables de su vida. 
§. 111. El Koran. -1. Juicio de este libro. 

§. 1. La Arabia y is >•ieca. -1. La Arabia seria casi un desierto este-
ril si las lluvias y las nieblas del Oceano no hubiesen formado en las pla-
yas de sus mares el Yemen y la Arabia Feliz, pais de los inciensos y de los 
aromas. El arabe es valiente, franco, generoso, y puede 6arse en su pala-
bra y su hospitalidad. Tiene un placer en dar, y el sobrenombre que prefie-

re es el de Mano de Oro. Si saquea y roba, es porque se tree el rey del de-
sierto y con derecho de bacer tributarios A cuantos le atraviesan.—Los ara-
bescarecen de historia, porque la historia es el cuadro de las revoluciones, 
que dejan a veces sangrientos vestigios. Asi los pueblos que como los brabes 
llevan siempre impreso un mismo sello, estan encadenados i unas mismas 
costumbres que pasan con el mismo trage por la vista de los siglos, perma-
neciendo en fin como restos vivos del antiguo mundo: como monumentos in-
mutables de lo pasado, no pueden tener otra historia que la que tiene el 
mundo material, que es hoy lo que hate seis mil anos, que dura, pero que 
no vive.—Hubo sin embargo algunas 6pocas en que los arabes se reunieron d 
la voz de un hombre habit 6 inspirado, y salieron de sus desiertos para 
mezclarse bruscamente con los pueblos que poseen una civilization y una 
historia. Estas 6pocas pueden reducirse fi cuatro: la de los I3icsos, Ia de Ode-
nat, la de Mahoma y la de los Wahabitas.—Vamos 6, ocuparnos de la tercera, 
que es Ia mas importante. Empezaremos por las tradiciones 6rabes acerca 
de la Mcca. 

La Meca esta situada en el fondo de un valle est6ril sembrado de piedras 
como un suelo abandonado por Ia mar y rodeado de montanas esteriles y 
descarnadas. Mucho antes de Mahoma la Meca era considerada por los Ara-
bes como una ciudad santa. En efecto, la Meca es la tuna de las mas anti-
guas tradiciones arabes. Segun elias, alli se detuvo el primer hombre cuan-
do las seducciones de la serpiente y de la muger le arrojaron del paraiso. 
((El espiritu de Dios, dicen , le condujo a ]a tierra del islamismo, y por to-
das partes nacian bajo sus pies la fertilidad y la abundancia , simbolos de 
la fecundidad que Ia tierra recibiria con el trabajo del hombre. Pero cuando 
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Cain consum6 su primer homicidio, Adan buscando a su predilecto, ha116 
su cadaver en el valle de la Meca. La tierra habia bebido la sangre del ino_ 
cente: Adan la maldijo, y permaneci6 cubierta de abrojos y espinas.n— «Si n 

 embargo, aqui, segun las mismas tradiciones, los Angeles habian erigido 
Una tienda que liamaran la Casa de Dios. Consagr6la Adan con el nombre 
de Keabe , como el tabernaculo del Seiior,  , ensenando en ella a su posteri_ 
dad Ia doctrina de la unidad divina y los deberes del culto islamita.)) Asi el 
primer hombre fund6 al mismo tiempo cl templo y la ley.—«Cuando vino la 
6poca del diluvio, el Angel Gabriel subi6 at cielo esta tienda divina, que cold_ 
c6 directamente sobre el Keab6 primitive.))—«Luegoque cesaron las aguas 
del diluvio, Set , hijo de No6, construy6 sobre el mismo lugar un santuario 
enteramente semejante al primero. Pero era fragil y perecedero: asi, conti_ 
iiban las tradiciones, cuando Abrahan vino at visitar at desierto a su hijo 
Ismael , ambos construyeron de nuevo el Keab6, colocando en 61 una piedra 
negra que encerraba el simbolo de Ia fe musulmana.»—eCuando Dios bubo 
creado el mundo, dicen las mismas tradiciones, reuni6 sus Angeles, y 
mostrandoles esta obra de todo su poder, dijo: c No soy yo vuestro Senor?» 
y todos, esceptuando los djnnus, arrojados en las islas lejanas, respondie-
ron : ((Si , vos solo sois nuestro Dios. » ((Este reconocimiento de la unidad 
de Dios y de su poder es el que esta oculto en to interior de la piedra negra. 
En el die del juicio , cuando se abra para dejar leer su santa y divine f6r-
mula , dare testimonio en favor de los que se hayen acercado A ella con un 
corazon creyente.a—«Construido el templo, Abrahan subi6 a la montana 
pr6tima, y con una potence voz grit6: «10h pueblos, venid a vuestro Diosl» 
y oy6 un inmenso murmullo , un ruido terrible que se elevaba de Ia tierra: 
eran las naciones que respondian a su llamamiento y saludaban al Senor, 
el Dios iinico y fuerte.»—«Ismael, establecido guardian del Keabr por Abra-
han, tuvo dote hijos como Jacob : el mayor, Kaidar, fue el tronco de los 
Koreisquitas, la mas noble , la mas elegance de las tribus de la Arabia , la 
que hablaba el dialecto mas puro y a la que perteneci6 hasta Mahoma la 
guardia del templo. Durante muchos siglos los Koreisquitas conservaron el 
islamismo en su primitive pureza ; pero las inugeres de los Amalicitas les 
corrompieron , y la idolatria penetr6 hasta el Keaba , a cuyo alrededor se 
erigieron hasta trescientos idolos.»—«Sin embargo, ei rey cristiano de la 
Abisinia habia conquistado el Yemen, y procuraba propagar su religion en la 
peninsula. Alarmados los Koreisquitas, sorprendieron a incendiaron el tem-
plo de los abisinios, que con un ejercito formidable marcharon a tomar ven-
ganza sobre la Meca; pero ei elefante blanco que montaba el general abisi-
nio cay6 sobre sus rodillas , y ador6 el templo: at mismo tiempo ayes de es-
trana forma acudieron Como una tempestad , y de los cuatro angulos del ho-
rizonte lanzaron piedras contra los etiopes , que se vieron forzados $ retro-
ceder.» Tales son las tradiciones arabes de la Meca y de su templo. 
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Q. 11. lifakoina. -1. En este mismo ano, que los Arabes en recuerdo de 

su victoria Haman el an'o del etc (ante. naci6 Mahoma. Su abuelo Abdul-Ma-
toleb pertenecia a 1a mas distinguida familia de la tribu de los Coreisquitas, 
y era guardian de las Haves del Keab,6 ; pero llevaba consigo Ia vergiienza de 
tener an solo hijo. En su desgracia se dirigi6 a Dios, haciendo voto de sacri6-
car un hijo Si le concede diez. Dios le concedib su petition, y se vid obligado d 
sacrificer 6 su querido Abdallah , designado per Ia suorte. No obstante, antes 
de consumar ei sacrificio consult6 6 una muger del liedjaz, fainosa por su pre-
tendido comercio con el cielo. «Poned, contestd , el nino de un iado y diez ca-
mellos de otro, luego echad suertes hasta que se pronuncie contra Abdailah 
anadiendo cada vez diez camellos.» Desde entonces el precio de la sangre 6 
el wergeld 5rabe se fij6 en todo el desierto en cien camellos, porque hasta 
la onzava vez no se pronunci6 la suerte contra Abdallah.—Este fue tambien 
guardian del templo, y ha116 el pozo sagrado de Zenzen, que las tradicio-
nes arabes suponen abierto por el Angel Gabriel cuando Ismael iba a morir 
de sed en el desierto. Abdallah fue el padre de Mahoma. Las tradiciones de 

la Arabia rodean la tuna de su profeta de brillantes prodigios. En efecto, en 

la noche que vino at mundo, una luz brillante ilumin6 toda ]a Arabia; los 
demonios fueron precipitados de las esferas celestes: un violento temblor 
de tierra conmovid cl palacio de Corroes , rey de Persia; sus cuatro torres 
se destruyeron, y flnalmente se apag6 el fuego sagrado de Zoroastro. Duran-
te In infancia de Mahoma continuaron los prodigios. El angel Gabriel en for-
ma de un hombre, vestido de blanco, le abri6 el pecho, sacb do c1 su cora-
zoe, le purified y le impregn6 con el espiritu divino.—Mahoma qued6 desde 
muy nino huerfano y pobre. Su padre at morir le habia dejado por toda he-
rencia cinco camellos y an esclavo etiope. Su do Abustaleb le Ilev6 a su Ca-
sa y le enseu6 el comercio. A Ia edad de trece arios le 11ev6 consigo a Siria, 
donde un sacerdote cristiano 1e predijo su futuro destino. Los negocios de 
una rica viuda le condujeron de nuevo I Siria, en cuyo viaje suponen algu-
nos se instruy6 en la religion judaica y cristiana; pero no tenia necesi-
dad de it A conocer estos dogmas fuera de su coanarca, donde se hallaba el 
Evangelio y la Biblia, pues por todas partes habia entonces cristianos 
y judios.—A su regreso de Siria se cash con Cadisha, que era ]a viuda que 
le babia empleado. Desde esta epoca la historia se calla, y se ignore to que 
hizo Mahoma desde la edad de veinte y cinco aiios hasta is de cuarenta; aan-
que si hemos de dar fe at historiador Abulfeda, Mahoma pas6 estos quince 
anos meditando en la soledad acerea de los cultos que se dividian la Italia, 
sobre Ia necesidad de una reforma y ensayando su futuro apostolado. Las 
primeras conversiones de Mahoma fueron las de su esposa, la de su escla-
vo Said, la de su primo All y la del rico y poderoso Abubekre. Durante los 
primeros tres anos de su predication se form6 una pequena portion de fie-
les dispuestos A defender su persona y su doctrina. Una Vez seguro de su fa- 

ToMo III. 	 y7 
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natismo, se lanz6 abiertamente en el palenque. Entre los firabes el genio 
politico era considerado como inspiration divina. Los poemas se fijaban en 
las murallas del Keabe. Mahoma coloc6 en ellas los suyos, y su segunda 
Soura eclips6 la poesia de todos sus contemporaneos. Alarmados los Coreis-
quitas con los triunfos del reformador, desterraron it todos los creyentes 6 
pros6litos de su doctrina. El mistno se vi6 obligado a ausentarse de la ciu-
dad por algun tiempo; pero muy pronto reapareci6 en la Meca, donde con-
tinu6 con ardor su predication. En las plazas publicas , en los mercados, en 
los caminos atacaba ]a idolatria y predicaba la unidad de Dios.—La prime_ 
ra ciudad convertida fue Yatreb, rival de la Meca. En poco tiempo casi to-
dos los habitantes pronunciaron la formula de la fe musulmane : No bay 
mas Dios que Dios y Mahoma es su profeta. » Queriendo tener a este en su 
compania setenta y dos yatrebitas, vinieron a ofrecerle un asilo en su ciudad, 
empenandose con juramento a defenderle. Esta oferta era de gran impor-
tancia , pues Mahoma, de sectario pobre, perseguido y sin apoyo, se hallaba 
convertido en pontifice de una ciudad poderosa, y podia apoyar con las ar-
mas sus conquistas espirituales. Mahoma vino a Yatreb, que desde entonces 
tomb el nombre de ciudad del profeta, Medinet-Alnebi, en la cual organiz6 
un nuevo gobierno. Sus primeros discipulos habian permanecido en la Meca 
a donde volvi6 de nuevo Mahoma. Pero los Coreisquitas empeiiaron con ju-
ramento a un hombre de cada tribu para que Ie asesinara. Mahoma, adver-
tido , dej6 secretamente la Meca, y mientras que su 6el Ali, acostado en 
su cama y cubierto con su capa , burlaba la vigilancia de los asesinos, el 
profeta huia hacia Medina. Ala le protegi6 en su huida 6 egira, desde cuya 
Cpoca data el poder del reformador (16 de julio de 622). En efecto , hasta 
entonces Mahoma no habia tenido mas armas que su palabra poetica y en-
tusiasta ; pero ahora, dueiio de una ciudad rica y poderosa , levanta en 
Medina el estandarte destinado A hater retroceder el labarum de Constan-
tino y el cordero de Cuero del herrero persa. «No seguiremos al ap6stol en 
esta via de sangre y de carniceria, que de combate en combate le condujo 
de nuevo hasta las puertas de la Meca." Antes de entrar en esta ciudad, 
Mahoma renov6 el llamamiento de Abrahan, ]a solemne convocation de 
todos los pueblos ai islamismo. Al efecto envi6 diputados 6 ]a Persia, a 
Constantinopla, al Egipto, a la Abisinia y a todos los emires de ]a Ara-
bia. Los 5rabes Haman a esta 6poca el ano de las embajadas. Cuando 
Mahoma hubo asi anunciado su evangelio, entr6 en la Meca. Los trescien-
tos idolos que rodeaban el Keab6 fueron derrocados por las piadosas manos 
de los fieles, cuyos golpes acompanaban las maldiciones del profeta: «La 
verdad ha aparecido , decia , y la ment ira se ha disipado como un ligero 
vapor.'). Pero Mahoma no pudo ver los triunfos reservados a su doctrina: un 
veneno que le habia administrado la hermana del rey de los judios le quit6 
lentamente la vida. Mahoma muri6 el 8 de junio del ano 632 de nuestra era, 
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onzava de su egira. La obra de Mahoma fue continuada por sus discipulos. 
La guerra Santa y In conversion por las armas era uno de los preceptor del 
profeta. Ningun pueblo observ6 mas fielmente la ley de su legislador. Los 
arabes estendicron en menos de un siglo, de 632 A 717, su domination y el 
islamismo, desde las fronteras de la China hasta la cumbre de los Pirineos, 
conquistas que, d pesar de su rapidez, subsisten aun boy cosi intactas des-
pues de dote siglos. 

§. 11I. El Koran.—!. El Koran no ha sido redactado por Mahoma: el 
califa Abubekre recogi6 los fragmentos que el Angel habia traido hoja por 

hoja al profeta. Este libro, del cual cada p6gina habia sido compuesta para 
las necesidades del momento,carece de unidad y de sencillez: «ES un libro 
Arido como el cielo que le ha inspirado.n La sencillez dcl dogma y delculto 
solo ha permitido A su autor un desarrollo moral: de aqui el gran nbmero de 

sentencias y apotegmas que contiene. Muchos de sus capitulos son tambien 
cantos guerreros , pues si Mahoma comenz6 por la palabra , continu6 con el 
alfange. Desde luego coloca su Dios con todos sus atributos, y cuando les des-
cribe, su palabra, siempre elegante, se hate sublime. Pontifice austero, no 
desciende jam5s A la discusion. Asi no hay que buscar en el Koran la dulce 

persuasion del Evangelio, su enseiianza llena de caridad, ni sus hermosas 
parabolas. Sin embargo, se encuentran $ veces en el Koran algunas piadosas 

leyendas 6 cuentos morales. Citaremos algunos pasajes de este libro celebre 
en los anales del mundo, notables por su estilo 6 por el dogma que encier- 

ran. 

Poder y unidad de Dios.— eArquitecto de los cielos y de la tierra , cuando quiere 
Aar la existencia , dice Aa los serest aSed ,v y son. Su palabra es la verdad : rey del dia, 
donde la trompeta suene , conoce las cosas secretas y publicas , y posee la sabiduria y 
La ciencia.—Hemos enseiiado 6 Abrahan el rein de los cielos y de la tierra para hater 
su fe inalterable. Cuando la noche le rodeb con sus sombras , vib una estrella y escla-
m6: He aqui mi Dios; » pero la estrella desaparecib, y dijo: No: yo no adorarb a los 
dioses que caen.0 Luego la luna se levantb, y dijo: aHe aqui mi Dios. u Pero habieudose 
puesto la luna, anadib: ((Si el Senor no me hubiese iluminado, me hallaria en el error.), 
Finalmente, apareci6 cl sol en el Oriente: «Este es mi Dios y el mayor de todos.,, Pero 
el sot termin6 su carrera_ «iOh mi pueblo, dijo Abrahan, yo no quiero vuestros idolos! 
joYo he levantado mi frente b5cia el que ha formado los cielos y la tierra: yo adoro su 
,,unidad. Mi mano no incensari los falsos dioses.» Tales son las pruebas de la unidad 
divina que hemos dadoa Abrahan. El Senor eleva los que le agrada;es prudente y sabio. 
Dios separa el grano de la espiga; hace salir la vida de la muerte y la muerte de la vida. 
El coloc6 los astros en el firmamento para que os condujeran en medio de las tinieblas 
por la tierra y por la mar. El estendi6 la tierra, elev6 las montanas, forme los rios y os 
die los diversos frutos. El cre6 el hombre y la muger; dl hace suceder el dia 5 la noche. 
Estos prodigios son signos para los que piensan.—El sabio ve en todo el universo los 
signos de su poder. El los ha formado de un solo hombre y os prepara un lugar de des-
canso. El hace caer la Iluvia para fecundar los g6rmenes de 4as plantas; dl quien cu-
bre la tierra de verdura, forma lots granos reunidos en la espiga, y eleva la palmera y 
su fruto suspendido en racimos. El hate brillar el rayo d vuestros ojos para inspiraros 
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el temor y la esperanza. El trueno celebra sus alabanzas, y los Angeles tiemblan delan-
to de el. El lanza el rayo y Were las victimas designadas.-Los hombres disputan de 
Dios; pero el. es  , 81, el'fuerte, el poderoso. Ellos ban igualado los genios a Dios, y son 
sus criaturas. En su ignorancia, le ban dado hijos rl alabanza a Dios! lejos de el estas 
blasfemias.» 

Election de Maria como madre del Verbo. -reEl angel dijo a Maria : (Dios to ha 
escogido, @t to ha purificado, to eres elegida entre todas las mugeres..... Dios to anun-

»cia su Verbo - ; llamaras a Jesus, el Mesias, hijo de Maria; grande en este mundo yen 
»el otro., y confidente del Muy Alto. El hard oir su.palabra a los hombres desde la tuna 
hasta la-vejez, y sera en el numero do los justos.a-«Senor, respondi6 Maria, ,c6mo 

epodr6 teneryo un hijo1 ningun hombre se aproxim6 a mi.-Asi sera, replic6 el angel; 
NDios forma las criaturas a su voluntad; quiere que una cosa exista, y dice.: KSea,» yes. 

El capitulo XIX, que tiene por titulo IMARIA , la paz sea con ella! repite 
Ia anunciacion por el angel Gabriel. 

«Ella concihi6 y se retir6 a un lugar apartado -: los dolores del parto la sorprendie-
vron debajo de una palmera, y dijo a ;Ojala que hubiese muerto olvidada y abandonada 
ude los hombres antes de mi concepcion±-.No to afiijas, le dijo el angel: Dios ha hecho 
aacorrer cerca de ti un arroyuelo. Menea la palmera y veras caer datiles. Come , babe, 
eenjuga tus 15grimas, y si alguno to pregunta., dile : eYo he hecho voto de un j6ven al 
),Misericordioso, y no puedo hablar a un hombre.»-Volvi6se hacia su familia llevan-
do a su hijo en los brazos. «Maria, le dicen, os ha sucedido una aventura estrana., Por 
toda respuesta lesbizo senas que preguntasen a sa hijo. e;C6mo, dicen , nos hemos de 
dirigir is un nino recien navido?-Yo soy el servidor de Dios, respondi6 el niflo, que 
me ha dado el Evangelio y me ha hecho profeta. Su bendicion me seguira por todas 
partes. El me ha mandado set iiel a los preceptos de Ia oration y de la limosna. El ha 
colocado en mi corazon la I iedad filial y me ha librado del orgullo que acompafia la 
miseria. Fueme dada la paz en el dia de mi nacimiento, y ella acompanara mi muerte 
y mi resurreccion.e Asi hab16 Jesus , verdadero hijo de Maria y objeto de dudas de un 
gran numero.-Dios no podra tener un hijo. 1 Alabado sea su nombre! El manda y la 
nada se anima a su von. 

Mision de Jesus. -«Dios le ensenari la Escritura y la sabiduria, el Pentateuco y el 
Evangelio. El sera su enviado cerca de losbijos de Israel. Dirales: eVengo a confirmar 
ei Pentateuco que habeis recibido antes de mi y a haceros permitir aquella parte de Ia 
fe que osbabia sido prohibida. Dios me ha dado el poder de los mitagros. Temedle y 
obedecedme. El es mi Senor y el vuestro.e-Jesus , habiendo conocido la perfidia de 
los judios, dijo: q, Quinn me ayudara a estender la religion divina?-Nosotros seremos 
los ministros del Senor, respondieron los ap6stoles ; nosotros creemos en t l , y vos da-
reis testimonio de nuestra fe.s-Los judios ban violado is alianza y rehusado creer la 
doctrina divine. Ellos asesinaron injustamente a los profetas; Pero Dios ha impreso so-
bre sus frentes el sello de su perfidia. A la infidelidad han unido la calumnia contra Ma-
ria. Ellos dijeron: allosotros hemos hecho morir is Jesus, el Mesias, hijo de Maria, el 
enviado de Dios. » Ellos no le ban dado muerte, ni le han crucificado. Un cuerpo fan-
tastico ha engaiiado su barbaric: ellos no ban hecho morir a Jesus: Dios le ha elevado 
hasta si.-;Oh vosotros los que habeis recibido las escrituras, no paseis los limites de 
la fe, no digais de Dios mas que la verdad I Jesus es el hijo de Maria, el enviado del 
Muy Alto y su Verbo. Hizolo descender en Maria; es su soplo..... No digais que hay 
una trinidad en Dios. El es uno y se basta a si mismo.-Los que dicen que el Mesias, 
bijo de Maria, es Dios, profleren una blasfemia. No ha dicho 61 de si mismo: elOh hijos 
de Israel, adorad a Dios mi Senor y el vuestro!v 
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Divinidad el Evangelio.— «Despues de los profetas hemos enviado a Jesus pars 
confirmar el Pentateuco. Dimosle el Evangelio , que es la luz de Ia fe, y que pone el 
sello a la verdad de las antiguas escrituras. Este libro ilumina a instruye a los que te-
men at Senor. Los cristianos seran juzgados Began el Evangelio. Los que lesjuzguen 
de otro modo seran prevaricadores.—Si ellos tuviesen la fe y el temor del Senor, nos-
otros borrariamos sus pecados. La observation del Pentateuco, del Evangelio y de los 
preceptos divinos les proporcionara el goce de todos los bienes.—Decid a los judios y a 
los cristianos: «Vosotros no os apoyais on ningunr fundamento, mientras que no obser-
veis el Pentateuco, el Evangelio y los mandamientos de D105.)) 

El islamismo es la fe de Abrahan y de los pro etas.—«Abrahan no era: judio ni 
cristiano , era ortodojo, musulman y adorador de un solo Dios. Los j udios y los cristia-
nos dicen : «Abrazad nuestra creencia si quereis estar en el camino de la salud.n Res-
pondedles: «Nosotros seguimos la fe de Abrahan, que rehus6 el incienso A los idolos y 
solo ador6 a un solo Dios. «Decidles: nNosotros creemos en Dios, en aquel que nos lea 
enviado , al que ha sido revelado a Ahrahan, aismael, a Isaac , Jacob y a las dote tri-
bus; nosotros creemos en la doctrina de Moises, de Jesus y de los profetas; nosotros no 
ponemos ninguna diferencia entre ellos y somos musulmanes. 

Vocation de Mahoma.—Divinidad del Koran.—Lee en nombre de to Criador: «El 
form6 el hombre reuniendo los sexos.,, Lee en nombre del Dios adorable: «El enseud 
at hombre a servirse de la pluma ; el puso en su alma el rayo de la ciencia etc.o--Nos-
sotros te enviamos el Koran en la noche celebre. jQuien te hara conocer el precio de 
esta noche gloriosa? Ella es mas preciosa que mil meses ; y fue consagrada por Ia ve-
nida de los Angeles y del espiritu. Ellosobedecieron las6rdenes del Eterno y trajeron las 
leycs sobre todas las rosas. La paz acompafi6 esta noche hasta la aurora. i Oh profetal 
descubre las leyes que Dios to ha revelado. Los judios ban violado su pacto y fueron 
malditos..... Ellos corrompieron las escrituras sagradas y ocultaron una parte. Nos-
otros hemos recibido la alianza de los cristianos; pero ellos han olvidado una parte do 
nuestros pensamientcs. Asi hemos sembrado entre ellos la discordia y el odio (I). iOh 
vosotros que recibisteis las escrituras, vuestro ap6stol va a iluminaros acerca de la 
cesacion de los profetas! No direis ya : «Han cesado aquellbs dias en que los ministros 
del cielo venian a anunciaros sus amenazas y sus promesas.n__Uno-de ellos se halla en-
tre vosotros , porque el poder de Dios es sin limites.—Decid : «Aunque el infierno se 
uniese a la tierra para producir una obra semejante al Koran , sus esfuersos serian va-
nos.' Los infieles han dicho: «Nosotros no creeremos en to mision si no hates saltar do 
Ia tierra un manantial de agua viva, 6 si no bajas la b6veda de los cielos, y si no nos 
hates ver it Dios y a sus Angeles; si to no edificas una casa de oro 6 no subes at cielo 
por una escala.» Decidles-_ «iAlabanzas al Muy Alto! yo no soy mas que un hombre que 
or lia sido enviado•. El Koran es la obra de Dios y confirma la verdad de las escrituras 
que le preceden: es su interpretation.—iDireis que Mahoma es su autor?—Responded-
les: aTraed un capitulo semejante a los que contiene y llamad en vuestro auxilio b otro 
eualquiera que no sea Dios etc. » Cada libro tiene su tiempo marcadb. El Senor borra y 
deja subsistir lo que quiere. El original esta en sus manos ✓D 

Paraiso de Mahoma.—El Koran no describe la morada de los bienaventurados. 
El Paraiso sensual de AIahoma es una impostura, y por to menos no se halla en el libro 
sagrado de los musulmanes. He aqui algunos pasajes que hacen relation A la vida de 
los justos.—((Los que semen a Dios y la cuenta que tendrfin que dar. los que la espe 

(1) Mahoma quiso sacar partido de Ia situation deplorable en que se hallaba la igle-
sia de Oriente para apoyar su apostolado. 
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rauza de ver d Dios hate constantes en Ia adversidad, que oran, que dan en secret0. 
en publico y que borran sus faltas, por sus buenas obras, seran los huespedes del Pa-
raiso. Ellos serin introducidos en Jos jardines del Eden ; sus padres, sus esposas y sus 
hijos que hayan sido justos gozarfin de igual ventaja. All! recibiran las visitas de Jos 
Angeles, que entrando por las puertas, les diren. «La paz sea con vosotros. Habeis sido 
pacientes: gozad de Ia felicidad que ha merecido vuestra perseverancia.^—Los jardines 
de delicias balados por rios, estos jardines donde se hallara un alimento eterno y som-
bras siempre verdes , seran el premio de la piedad.—Decidles: «Dios me ha mandado 
adorarle ; yo invoco su nombre y volvere It el.a 

gognra y preceptos.—La doctrina del Koran es sencilla, y esta encerrada en cinco 
articulos de fe: «Creed en un Dios unico, en sus Angeles, en sus profetas, en el juicio 
final yen la predestination.» Sus preceptos son: ((La ablution , Ia plegaria, el ayuno,. 
Ia limosna y Ia peregrination a ]a Meca.» 

Estos pasajes del Koran 6 libro sagrado de los musulmanes nos revelan 
que Ia doctrina de Mahoma esta tomada en gran parte de nuestros libros sa-
grados. Mahoma en medio de sus imposturas confiesa su origen divino. Solo; 
niega Ia. divinidad de Jesucristo y el misterio de Ia Trinidad, desfigurando 
los pasajes que copia del Evangelio , cuyo divino oriaen reconoce. En 
una palabra, Mahoma solo neg6lo necesario para acreditar su impostura. 
No obstante, el Koran revela un hombre pensador y astuto , y la lectura de 
este libro nos esplica bastante bien la lastimosa ceguedad de sus sectarios. 
Un falso celo ha querido hater de Mahoma el apdstol de los placeses:, y de 
su libro el panegirista del mas innoble sensualismo. Es un error. Mahoma 
fue un impostor: su doctrina her6tica, y justamente reprobada, pero no im-
pura. ni  promovedora de goces inmundos. 

N.uM. 3.—LA INVASION ARABE_ 

§. I. Conquista de In Sirla, de Ia Persia y del Egipto. —Guerra ens 
Africa.—I. ZQue sucedi6. a la muerte de Mahoma?-2. LQue hay de notable en Ia con-
quista de la Siria?-3. 6Y en la de Ia Persia?-4. i,Y en Ia del Egipto?-5. i,Y en Ia guer-
ra de Africa? 

^. II. Revolution en el califiato.—Ommladas.—Nuevas conquistas. 
I .Cosas notables de estos hechos. 

§. 11I. Megunda revolution en el califato.—Calda de los Ontniin-
das.—I. ;,Que eslo mas digno de mention en estos acontecimientos? 

§. I. Conquista de Ia 6lrla, de la Persia y del Egipto.— Guerra 

en Africa. —1. A la muerte de Mahoma los gefes de las tribus quisieron res-
tablecer el antiguo gobierno, y los fugitivos de Ia Meca y los auxiliares de 
Medina quisieron elegir a dos califas independientes. El tumulto se aplac6 
por Ia resolution de Omar, que vino a colocarse bajo las fibs de Abu-Bekre-.. 
No obstante, Ali, prime y yerno de Mahoma y su mas querido discipulo, re-
hus6 durante seis meses reconocer al sucesor del profeta.—Mahoma comen-
zara ya Ia guerra santa: Abu-Bekre, su sucesor, la continu6, Ilatnando Ae 
ells todas las tribus de la peninsula arfibiga. Dos ejercitos salieron A Ia vez 
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de Ia Arabia: el uno march6 hacia la Siria; el otro, mandado por Kaled, se 
dirigi6 hacia el Eufrates. 

2. CONQUISTA DE LA SIRIA (632-639).—Abu-Bekre habia recomendado it 

sus ejercitos de Siria que no quemasen las palmeras, que no asolasen las 
campinas, que fuesen fieles a su palabra, que perdonasen a los viejos, a las 
mugeres y a los niiios, que respetasen los enviados de paz, 6 invitasen a los 
pueblos a la fe antes de combatirlos. No obstante, la guerra era el ultimo 
termino del convencimiento. Bostra sucumbid despues de un largo sitio. Da-
masco , capital de la Siria , no pudo sostenerse a pesar de un ejercito de se-
tenta mil griegos (1) que vinieron a su socorro, y capitul6 en 634. Otras ciu-
dades siguieron la misma suerte. Kaled despues de su espedicion sobre el 
Eufrates, destruyb en 636 todo el ejercito cristiano. Jerusalen sucumbib 
despues de una resistencia de cuatro meses. Ya era entonces califa Omar, 
que vino a jurar la capitulacion, y edific6 una mezquita donde habia estado 
el templo de Salomon. Alepo fue escalada. Entonces el emperador Heraclio 
dej6 a Antioquiay abandon6 a si misma la Siria, teatro de sus antiguas proe-
zas. Su hijo Constantino abandon6 precipitadamente a Cesarea, y se retir6 a 
Constantinopla. Los arabes, apostados en Jerusalen y Antioquia, obligaron 
bien pronto a abrir sus puertas a casi todas las ciudades fenicias. La Cili-
cia fue tambien ocupada por estos conquistadores, que desde entonces con-
tinuaron sus saqueos hasta las cercanias de Constantinopla. 

3. CONQUISTA DE LA PERSIA. —Omar, sucesor de Abu-Bekre, envi6 en 
636 a Said con treinta mil hombres para conquistar la Persia, cuyo trono 
ocupaba entonces un nino de quince anos, ultimo vastago de los Sasanidas. 
Sin embargo , los persas lucharon con energia por la defensa de la religion 
de Zoroastro; pero la batalla de Cadesiah, que dur6 tres dias, facilit6 a los 
arabes la conquista del Irak y la toma de Ctesifon, que destruyeron, fun-
dando en su lugar bajo la confluencia del Tigris y del Eufrates a Basora, y 
algo mas distante, sobre la orilla occidental del Eufrates, a Kufa, ciudades 
que se hicieron luego muy florecientes. Una segunda victoria de los arabes 
hizo a estos casi duenos del resto de ]a Persia. 

4. CONQUISTA DEL EGIPTO (638-6 4i0).-Amru, general de los califas, fue 
el conquistador del Egipto. Una Orden equivoca de Omar le condujo a este 
pals. Pelusa y Menfis cayeron en su poder. Los arabes fundaron el Cairo 6 
la ciudad de la victoria. La sumision de los coptos forz6 5 los griegos a con-
centrar todas sus fuerzas en Alejandria, que se defendib durante catorce me-
ses. No obstante, Amru se apoder6 de esta ciudad , donde se dice ha116 4000 
palacios, 4000 banos, 400 teatros y 40,000 judios tributarios. Amru des-
mantelb esta ciudad, quem6 los restos de su famosa biblioteca v edific6 la 

(1) I.lam:ibanse asi los soldados del iwperio de Oriente , donde habia prevalecido la 
lengua griega sobre la Latina. 
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mezquita de la Clemencia, en el lugar donde habia detenido el furor de sos 
tropas. Siete semanas despues de la Loma de Alejandria muri6 Heraclio con 
el dolor de haber perdido el fruto de sus primeros triunfos. 

5. GUERRA EN AFRICA (6^t7) .—El califa Otinan , que habia confiado el go-
bierno del Egipto at emir Abdallah, le orden6 Ilevase at resto de Africa las 
armas y la ley musulmanas. Tripoli y toda la comarca tripolitana cayeron 
en poder de los 6rabes, que en el espaddo de veinte aoos estendieron su impe_ 
rio desde las orillas del Oxus haste el centro del Africa. Pero sus querellas 
intestinas vinieron a suspender esta eerie de triunfos rdpidos. 

g. 1I. Itevolucton en el eaItrata.—Ommiadas.—Nuevas conquie_ 
ta®.-1.El califa Otman, que habia sucedidoen6 P 5 Omar, muriera ase-
sinado en 665, y la c5tedra del profeta fue ocupada por el virtuoso Ali. Pe-
ro el nuevo principe de los creyentes tuvo que reprimir numerosas rebelio_ 
nes. Desde luego Tela y Zobeir sublevaron el Irak y la Asiria; y antique fue.. 
ion vencidos en Basora, el califa vi6 levantarse contra si un adversario mas a, 
temible. Moawiyah, de la antigua familia de los Ommiadas, enemiga por 
mucho tienipo del profeta, se sublev6 contra Alf. Durante ciento diez dias 
los dos ej6rcitos se combatieron sin descanso, y la victoria estaba aun in-
decisa, cuando tres fanaticos juraron poner fin a la guerra civil, asesinando & 
Ali, Moawiyah y Amru. Solo All sucumbi6, dejando con su muerte el cetro j. 
su rival. Hasan y Rosen, hijos de Ali, obtuvieron et titulo de califas, y sus 
descendientes fueron mirados por los musulmanes de la Persia como unicos 
legitimos sucesores del profeta; pero no por eso la familia de los Ommiadas 
dej6 de reeager toda su herencia. Moawiyah proclam6 a su hijo comandante 
de los creyentes, haciendo el califato hereditario en su familia y aboliendo 
la practica que le hacia electivo. Moawiyala continu6 la guerra de Africa, don- 
de los arabes fundaron en 670 6 Hairowan cerca de- Cartago.—Moawiyah, 
siendo autn emir de Siria, habia hecb:o construir alaunas escuadras on Feni-
cia. Desde 655 su armada se 7compuso de mil setecientas velas, y emprendi6 
sus correrias maritimas , viniendo a sitiar en 66R a. Constantinopla. Yezid, 
hijo del califa, mandaba esta armada, que durante los seis aaos siguientes 
volvi6 aun seis veces bajo los muros de in ciudad imperial, de donde fue 
siempre rechazada por el fuego griego (668-675).—La muerte de Moawiyah 
di6 origen 6 nuevos disturbios, en los cuales perecieron los dos hijos de Ali. 
Sin embargo, el Ommiada Merwan I reconquist6 el Egipto, donde mandaba 
Abdallah Abdalmalek, sucesor on el califato, y restableci6 la unidad de este, 
reuniendo todas las provincial de que se hallaba desmembrado. Entonces el 
califato de Damasco. votvi6 6 comenzar sus conquistas.. 

CONQUISTA EN LA ALTA ASIA V EN LA ASIA MENOR.—En 707 bajo et califa 

Walid I las armas 5rabes llegaron hasta las fronteras de Ia China, y la reli- 
gion musulmana se estableci6 en las regiones caue6sicas. Parte del Alta Asia 
y del Asia Menor pasaron & poder de los secuaces del profeta. —Estos triun-- 
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fos decidieron a Soliman, sucesor de Walid, a emprender de nuevo el sitio 
de Constantinopla; pero despues de trece meses de sitio, los Arabes tuvieron 
que retirarse con p6rdidas considerables (718). 

CONQUISTA DEL AFRICA.—Hagan, enviado a Africa, tomb por asalto ft 
Cartago, que recobrada de nuevo por los griegos, cay6 en fin en poder de 
los Brabes, que la destruyeron (692-698).—Sin embargo, Caina, reina de los 
Toros, se sublev6 y rechaz6 a los arabes hasta el Egipto. Pero Musa y sus 
bijos, sucesores de Hasan , pusieron fin a la guerra de Africa , y los moros 
confundidos con los beduinos se convirtieron at islamismo. 

INVASION DE LOS ARABES EN ESPANA ('I). —Por esta 6poca la Espana se 
ballaba aun sometida 6 los visigodos; pero su monarquia, sin unidad na-
cional , era turbada incesantemente por las facciones eternas , que mante-
nia su cari cter electivo, las pretensiones de los obispos y la ambicion de los 
grander.—En 711. los ftrabes emprendieron y consiguieron en gran parse la 
conquista de la peninsula. Los godos poseian sobre la costa de Africa la ciu-
dad de Ceuta y la provincia llamada Tingitana : el sonde D. Julian era su 
gobernador. Animado de un deseo de venganza segun unos, 6 por un inte-
r6s de partido politico segun otros, hizo alianza con los 6rabes y los lanzb 
contra su patria con objeto de destronar ft Rodrigo, ultimo rey Bodo. Tarik 
pas6 el estrecho 6 incendi6 sus buques pars quitar a los suyos toda esperan-
za de regreso. Una batalla de tres dias, en la cual perecib Rodrigo, la toma 
de C6rdoba y la capitulacion de Toledo, entregaron casi toda Is Espana ft los 
frabes. Ni el Ebro ui los Pirineos les detuvicron, lanzfndose de la otra par-
te de los monies para someter la Galia at califa de Damasco. No obstante, 
Cffrlos Martel y sus francos van 6 detener la invasion musulmana. 

§. III. 8egunda revoluelon en el ealtfato.—Cnida de los O,nsnia-

das.-1. La familia de Ommiah , enemiga de Mahoma , que bajo su gefe 
Abiz-Sofian habia en otro tiempo perseguido, era mas Bien sufrida que 
amada sobre el trono de Damasco, y los fieles se volvian hicia los descen-
dientes del profeta. Los Fatimitas parecia que abdicaban ellos mismos sus 
pretensiones; pero los Abasidas retirados en la Siria predicaron en las pro-
vincias de Oriente su derecho hereditario. Abu-Moslem , emir de Korasan, 
se sublev6 el primero, y comenz6 la sangrienta querella de los blancos y de 
los negros. El Abasida Ibrahim, nieto de Abbas, tio del profeta, habia con-
seguido ya alguna ventaja cuando fue hecho prisionero y Inuerto en una pe-
regrinacion 3 la Meca. Sus dos hermanos, Abul-Abas y Ahnanzor (el San-
guinario), se ocultaron en Cuf6, cuyos habitantes ganara su tio Abdallah. 
Finalmente, los Abasidas, habiendo conseguido reunir un ej6rcito numero-
so, marcharon contra Merwan 1I (743 -750), apellidado por su valor el Amo 

(t) Veanse las Nociones de Hisloria de Espana para el conocimiento de Ia domina-
cion de los visigodos y de los suevos y de las conquistas de los arabes. 



— 746 — 

de Mesopotamia, le vencieron a las orillas del Zab , y le persiguieron haste 
Egipto, donde el catorce y ultimo Ommiada fue muerto de un lanzazo en 
Musir (750). La lucha entre las dos familias habia durado cuatro anon. Los 
ultimos ochenta Ommiadas que se rindieron fueron desollados, colocando 
sobre sus cadaveres la mesa de un espl6ndido festin. Sin embargo, Abderra_ 
men, uno de ellos , que escapara a la carniceria , despues de haber andado 
errante cuatro anos por el Africa, fue llamado a Espana por los desconten-
tos, y fund6 en esta peninsula el califato de C6rdoba.—Los Abasidas no 
quisieron residir en Damasco. Estableci6ronse en Ambar, y luego en Bag_ 
dad • fundada por Almanzor, sobre el Tigris, no lejos de las ruinas de Cte_ 
sifon. Asi el inmenso imperio conquistado en menos de un siglo por las ar-
mas de los musulmanes, fue dividido en dos califatos rivales y enemigos. 

SECCION IV.-IMPERIO DE LOS FRANCOS. 

Num. 1.—LOS FRANCOS DESDE LA MUERTE DE DAGOBERTO HASTA 
LA CONSAGRACION DE PEPINO. 

ffi I. Deeadenela de los Merovinglanos.-1. jC6mo se efectub esta deca- 
dencia? 

§. 1I. Roeder creclente de Ia fainllla de Pepino.-1. ,Que causas moti-
varon este poder? 

^. I. Decadencla de los Merovinglanos. - I. En la muerte de Dago-

berto comienza la 6poca de la decadencia de los Merovingianos. Hasta enton-
ces los reyes de esta casa habian por to menos reinado por si mismos; pero 
ahora, encerrados en sus palacio3, dejaran crecer al lado del trono el poder 
de los rnayordomos de palacio, que en menos de un siglo les despojaran com-
pletamente de 61. —Dagoberto habia dejado dos hijos: Clovis II, que rei-
no en Nustria y en Borgona bajo la tutela del mayordomo lEga, y Sigiver-
to II, que rein6 en Ostrasia. No obstante , las revoluciones y la ambicion de 
Grimoald reuni6 la corona de Dagoberto, esto es, los trey reinos de los fran-
cos, en las sienes de Clovis II, que muri6 dos meses despues. Su bijo mayor 
Clotario III rein6 en Nustria hasta 670, administrando el reino el mayordo-
mo de palacio Ebroin ; y el otro bijo de Clotario, Childerico II, rein6 en Os-
trasia hasta 673 bajo la tutela de otro mayordomo.—Despues de la muerte 
de Clotario II, Ebroin proclam6 por su sucesor a Tierri III, hijo de aquel, es-
forz5ndose en restablecer la autoridad real. Irritados los grandes de Nustria, 
se unieron secretamente con los de Oatrasia, y batieron A Ebroin. Childeri-
co II fue investido con la doble corona de la Nustria y la Ostrasia; pero fue 
luego asesinado por los mismos senores que le elevaran. A favor de estos 
disturbios el mayordomo Ebroin recobr6 la libertad, y Tierri III, que habia 
obtenido el trono de Nustria despues de la altima revolution, le rehabilit6 
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en su destino de mayordomo de palacio. Entonces continuo la politica que 
habia seguido ya antes, y se hizo el adversario de los grandes y de Martin, 
mayordomo del palacio de Ostrasia, que se habia hecho declarar duqu y 
principe de los francos, y at cual hizo asesinar. Pero Ebroin sufri6 muy 
pronto la misma muerte, y no pudo sacar fruto de su crimen. Pepino de 
ideristal sucedio A Martin en el poder, y continuo la lucha del partido aris-
tocr5tico contra la monarquia que habia defendido Ebroin. Pepino bati6 en 
Testri (687) a los nustrios, borrando la Nustria del catAlago de los reinos. 
Desde la batalla de Testri hasta la consagracion de Pepino el Breve (752) 
el titulo de rey, aunque sin poder y hasta sin honores, continu6 en los 
principes Merovingianos, que pasaron oscuramente sobre el trono. En este 
espacio de sesenta y ocho anos ninguna recla ►nacion se elev6 en favor de esta 
raza degenerada, que solo se reprodujo con trabajo, muriendo casi todos ado-
lescentes. Llamaronse los reyes vagamundos. 

§. II. Poder creciente de Ia fainilia de Pepino. -1. En el setimo 
siglo, por consecuencia de la decadencia de la fainilia de Meroveo, de is de-
bilidad de la Nustria, de la ambicion de los mayordomos de palacio y de los 
grandes propietarios ostras'anos, que querian vivir independientes en sus 
tierras, la monarquia de Ins francos se deshacia a pedazos. La Alemania, 
que habia reunido toda entera, se dividia en seis 6 siete principados. Pero 
los Carlovingianos detuvieron este desmembramiento prematuro, primero 
como duques y principes de los francos, titulo tornado por Pepino y Martin 
aun antes de Ia batalla de Testri, luego como reyes bajo Pepino el Bre-
ve y Carlornagno. — Poseernos pocos pormenores acerca de Pepino de He-
ristal. Su viuda quiso conservar a su nieto Ia doble mayordomia de la Nus-
tria y de la Ostrasia. Pero los pueblos rehusaron reconocer la autoridad de 
una inuger y de un niii . Los nustrios noinbraron un mayordomo, y los os-
trasios pusieron A su cabeza hajo el mismo titulo A Carlos Martel, hijo na-
tural de Pepino (719). Este nuevo gefe reconquist6 parte de la Alemania, 
hizo reconocer de nuevo Ia suprernacia de los francos, conquist6 la Frisa, y 
on seis espediciones consecutivas releg6 en las selvas a los sajones. Pero el 
mayor triunfo de Carlos fue su victoria contra los sarracenos que habian 
penetrado hasta Poitiers. Alli se encontraron de nuevo a la estremidad del 
Occidente los b3rbaros del norte y del mediodia, los germanos y los 3rabes. 
La refriega fue sangrienta, porque no eran solo dos pueblos , sino dos reli-
giones , dos civilizaciones , dos mundos , la Europa y el Asia , las que aun 
luchaban. El Asia fue venaida como siempre , como to habia sido por Ia 
Grecia y por Itoma, como to es hoy por la Rusia y ]a inglaterra.—Carlos 
complet6 esta victoria recobrando todas las conquistas de los 3rabes hasta 
los Pirineos, que volvieron a pasar. Este gran poder y los triunfos contra 
los infieles, atrajeron sobre Carlos las miradas del obispo de Roma. En 740 
el papa le envi6 las Haves del sepulcro de san Pedro , y reclam6 sus socor- 
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ros contra el rey de los lombardos, olvidando que Carlos habia pagado con 
los bienes de los monger los servicios de sus soldados. 

.Pero la muerte impidi6 a Carlos Martel libertar at pontifice. Sus hijos s e 
 dividieron su herencia (741). Pepino el Breve obtuvo la Nustria, la Borgoiia 
 y la Provenza ; Carloman Ia Ostrasia , con los parses de los alemanes Y de 

los turingios ; y Grifon algunos distritos poco estensos. Para acallar el des_ 
contento de este ultimo, colocaron sobre el trono 6 Childerico III (742)• En 
746 Carloman dej6 A Pepino su parte de herencia. Grifon sublev6 contra 61 
los sajones y los alemanes; pero Pepino los derrot6 , y qued6 dueno abso_ 
Into de todo el imperio. Entonces Pepino arroj6 la mascara, y envi6 a Roina 
a consultor al pontifice acerca de los reyes de Francia que poseian el nom-
bre sin la autoridad. El papa respondi6 que era mejor que el que poseia y a 

 la autoridad de rey to fuese en efecto.—eSegun la sancion del pontifice ro-
mono , Pepino fue llamado rey de los francos , ungidc para esta alta digni_ 
dad con la uncion sagrada por la santa monode Bonifacio, arzobispo y mar_ 
tir de dichosa memoria , y elevado sobre el trono, segun la costumbre de los 
francos, en la ciudad de Soisons. En cuarrto 5 Childerico, que se adornaba 
con falso nombre de rey, fue colocado en un monasterio por Pepino.a 

NUM. 2.-PEPINO Y CARLOMAGNO. 

S. 1. [aepino. — Situaclon de Ia stalls. — Guerra de Aquitanin.-
4. Mencionar to mas notable en todos estos conceptos. 

^. II. Carlornagno.—Sus guerras en Italia, Germania y Espann.-
t,Que es to mas digno de mention en todos estos conceptos? 

§. I. Pepino.-6ltuacions de Ia Italia.—Guerra de Aquitania.-

1. Pepino el Breve comienza en el ano de 752 Ia segunda dinastia de los re-
yes francos, destinada 5 restablecer su supremacia en Europa • A renovar el 
imperio de Occidente , A constituir el antagonismo fecundo del poder tem-
poral y del espiritual y 6 conducir por sus concesiones la formation del re-
gimen feudal. Bajo los Merovingianos la antigua sociedad romana habia 
concluido de disolverse : bajo los Carlovingianos una sociedad nueva co-
menz6 a formarse , y cuando su raza se estingui6, la verdadera edad media 
existia ya.-Hemos visto bajo Carlos Martel y Pepino establecerse las pri-
meras relaciones entre los papas y los mayordornos de palacio ; pero estas 
relaciones se estrecharon mas con el establecimiento del cristianismo en 
Alernania. Amboy poderes tenian gran inter6s en el buen 6xito de esta em-
presa. Los pontiices para lienar los deberes de su ministerio con la con-
version de los paganos: los gefes de la Ostrasia, para desarmar unos vecinos 
inc6modos y turbulentos , conduciendoles it una nueva vida de paz y civi-
lizacion. Todas las conquistas del cristianismo debian ser otras tantas vic-
torias para ellos. Asi auxiliaron eficazmente los esfuerzos de son Bonifacio, 
que tuvo la gloria de fundar la iglesia de Alemania. 
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F,  SITVACION DE LA ITALIA. —Luego que los lombardos conquistaron las Ila-

nuras del Po, la Toscana y las comarcas montanosas de los Apeninos, toda la 
parte litoral de Ia peninsula permaneci6 sumisa at emperador de Constanti-

nopla, y a su delegado el exarco de Ravena, que gobernaba por si mismo 
el exarcato propiamente dicho ; esto es , Ravena, Bolonia, Imola, Fer-
rara etc; y por medio de duques, que estaban bajo su vigilancia, las demas 
ciudades de la peninsula, de la Dalmatia y de las islas italianas , Roma, 
Gaeta, Napoles, Tarento, Siracusa, Venecia etc. Este estado de cosas sub-
sisti6 en medio de las numerosas vicisitudes y de las guerras continuas de 
los griegos y de los lombardos hasta mediados del siglo vii. —EI ducado de 
Roma se componia entonces del antigno Lacium y del pais de los sabinos; 
pero los obispos solo tenian la administration temporal de los bienes cedi-
dos a la iglesia de Roma por Constantino y sus sucesores, aunque sin nin-
gun derecho real.—Cuando en 726 Leon el isaurio proscribi6 el culto de las 
im5genes , el papa Gregorio II se declar6 con violencia contra el edicto ic:o-
noclasta , y todas las ciudades griegas de la Italia , secundando su indigna-
cion, espulsaron a sus duques. Luitprand , gefe de los normandos, aprove-
chando la coyuntura , se apoder6 de Ravena , Bolonia y otras ciudades. Al 
propio tiempo Roma se constituy6 en republica , confiando a su obispo la 
suprema magistrature del nuevo estado , que se estendia a la sazon desde 
Viterbo a Terracina y desde Narin a la embocadura del Tiber ; formandose 
asi la soberania temporal de los papas.—Sin embargo , Gregorio 11 , inquie-
to de ver a los lombardos duenos del exarcato , entabt6 sect - etas negociacio-
nes con Venecia. Era esta entonces una reunion de dote villas formadas en 
las lagunas del Adriatico, y que poseian ya una marina que puso at servicio 
del nuevo exarca para conseguir la espulsion de los normandos. Gregorio III 
anatematiz6 de nuevo a los que destruyeron las imagenes , prolongAndose 
asi la lucha de los. iconoclastas y sus adversarios. No obstante , Luitprand, 
irritado contra el ponti6ce, vino it sitiar a Roma en 711 , que se vi6 obliga-
da a implorar los socorros de Carlos Martel como hemos visto ; pero ]a in-
tervencion de los francos no fue entonces necesaria, porque el gefe norman-
do restituy6 al papa el ducado de Roma. Empero la corona de Lombardia 
recay6 en 7ii9 en el ambicioso Astolfo , que se apoder6 de Ravena y oblig6 
al pontifice Esteban II a buscar un asilo en Ia torte de Pepino. Este se hizo 
entonces consagrar de nuevo por el papa en San Dionisio con sus dos hijos 
Carlos y Carloman. En seguida Pepino at frente de un ej6rcito se present6 
en la Italia, siti6 it Astolfo en Pavia , obligandole a devolver sus posesio-
nes a la iglesia. Pero Astolfo, una vez libre de su enemigo, no gaiso cum-
plir su promesa. Pepino pas6 por segunda vez los Alpes, y puso at papa en 
posesion de las diez y siete ciudades del exarcato , de la Pentapole y de Na-
rin. 

GUERRA DE AQutTANIA.—Pepino emple6 nueve campanas en esta guerra 
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de devastation, haste que los aquitanios se sometieron despues de la muerte 
de su duque Waifre.—Terminada la (iltima espedicion contra la Aquitania, 
Pepino muri6 en Paris el 21 de setiembre de 768.—Sus hijos Carlos y Car-
loman fueron sus sucesores. 

§. II. Cartomagno. —$ue guerras en Germania, Italia y Eepati $.  
I9n goblerno. —Tres anos despucs de haber subido al trono los dos hijos 
de PQpino, una enfermedad quitb la vida a Carlo man. Su hermano Carlos 
sin cuidarse de los derechos de sus sobrinos , se apoder6 de toda la herencia 
en una reunion de grandes que se verific6 en los Ardenes.—La viuda d e 

 Carloman. se  retir6 con sus dos hijos a la torte de Didier, rey de 10s lombar-
dos, cuya hija acababa de ser repudiada por Carlos. Este, viendo la guerra 
inevitable, Is condujo a la Italia. Todo el pais que poseian los Lombardo ; 

 cay6 en su poder, a escepcion de Pavia y Verona. Durante el sitio de estas 
dos plazas Carlos fue 6 Roma, donde el pa pa y los romanos le colmaron de 
honores. No obstante, las dos ciudades sitiadas sucumbieron , y Carlos tomb 
el titulo de rey de los lombardos, y la corona de hierro que la reina Teode-
linda habia hecho fabricar con un clavo de la Santa Cruz. Pero las mayores 
guerras de Carlos fueron contra los sa jones, y precedieron a la de Italia. La 
religion fue el primer pretesto. En efecto, Los sajones, irritados contra Los 
misioneros, quemaron la ialesia y asesinaron gran numero. Carlos pas6 a 
Sajonia en 772, derroc6 el Herman-Saul, principal idolo de los sajones, y 
les oblig6 a mantenerse en paz durante dos aiios. Cuando Carlos se hallaba 
en Italia supo su nueva rebelion , y en 775 Carlos volvi6 a la Sajonia , fun-
dando en medio de sus selvas varios castillos fortificados. Carlos volvi6 aun 
a Sajonia, donde procurb establecer un sistema regular de conversion y de 
conquista religiosa. Un ej6rcito de sacerdotes sustituyb al de los soldados. 
eTodo el pais, dicen las cr6nicas, se dividi6 entre los abades y los obispos. 
Crearonse sucesivamente ocho poderosos obispados (780-802), fundaciones 
a la par eclesiasticas y militares, donde los gefes mas d6ciles tomaban el 
titulo de condes pars ejecutar contra sus hermanos las 6rdenes de los obis-
pos. » Carlos, creyendo haber asegurado la paz de la Sajonia , volvi6 por ter-
cera vez a Italia para hater consagrar a su hijo Pepino como rey de Italia y 
a Luis como rey de Aquitania. Una nueva insurrection de los sajones cost6 
la vida a cuatro mil y quinientos, que fueron decapitados en un dia en 
Verden. 

En el ano de 778 , cuando Carlos bautizaba en Pederborn millares de sa-
jones, un sarraceno vino 6 ofrecer a Carlos varias ciudades de Espana. El 
rey , juntando su ejercito, se resolvi6 a atravesar las cumbres de los Piri-
neos por el pais de los gascones , atac6 y tom6 a Pamplona, pas6 a vado el 
Ebro, se acerc6 a Zaragoza , y volvi6 de nuevo a Pamplona. Al volver a 
Francia los gascones le atacaron en las gargantas de los Pirineos , donde se 
di6 la famosa batalla de Roncesvalles, en la cual muri6 Roldan , comandante 
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de las fronteras. Las demas espediciones de los francos del otro lado de los 
pirineos fueron dirigidas por Luis, rey de Aquitania: estas guerras dieron por 
resultado la formation de Ia Marca de Espana, y Ia toina de las ciudades de 
Ampurias , Barcelona , Gerona, Vich y Urgel. 

Una vasta conspiracion se form6 contra Carlos entre los principes trihu-
tarios de la Alemania. Pero Carlos supo disipar esta tempestad.—Finalmen-
te , Carlos, a quien sus continuadas victorias le habian hecho dar el sobre-
nombre de Grande , de donde fue llamado Carlomagno, recibi6 el titulo de 
emperador del papa Leon , en el auo de 800 , renovando asi el imperio de 
pccidente , que tenia por fronteras el Ebro en Espana , el Raab en Hungria, 

el Garilliano en Italia y el Eider en Dinamarca. Las fucrzas de que disponia 
y la fama de su sabiduria le atraian los respetos de todos los principes, que 
buscaban a porfia su amistad y alianza. Desde su coronamiento como em-
perador hasta su muerte en 814, Carlos hizo pocas guerras nuevas, y solo 
reprimi6 algunas rebeliones parciales que estallaron en sus estados. 

GOBIERNODE CARLOMAGNO. —ESte principe es quiza menos c6lebre como 
guerrero que como legislador. Aunque las circunstancias en que se form6 
su inmenso imperio le obligaban a reconcentrar en sus manos todos los po-
deres, Carlomagno reuni6 las asambleas generales de todo el pueblo, que 
fueron para 61 un vasto medio de gubierno. Estas asambleas las consti-
tuian los grandes , que eran unicamente consultados sobre ]as leyes prepa-
radas de antemano , con objeto de aprovecharse de sus lutes. Los capitulos 
de Carlomagno pueden colocarse bajo tres titulos : 1.0 legislation moral, 
que tenia por objeto lo eoncerniente A las costumbres y a la moralidad; 
2.o la legislacion politica , que tenia por objeto la administration de justicia, 
los limites y las relaciones de los poderes de los legos y de los eclesiasticos 
y las de los propietarios de beneficios con el rey etc. , y el arreglo del servi-
cio militar, del cual estaban exentos los recien casados durance el primer 
ano de su matrimonio; 3•o legislacion penal, la cual tiene poca originali-
dad, consagra el juicio de Dios , y es algo mas humana que las anteriores 
de los francos , aunque terrible contra los traidores , perturbadores del 6r-
den publico 6 enemigos de la religion; Co legislacion civil , que es suma-
mente incompleta , aunque revela esfuerzos laudables para fundar y arre-
glar la familia y determinar las relaciones y deberes de sus miembros; 
6.° legislacion religiosa, que contiene mas bien consejos que 6rdenes; 6.° le-
gislacion can6nica , que es ]a mas estensa y quiza la de mas durables resul-
tados, porque constituy6 la aristocracia episcopal, el privilegio de que los 
cli rigos no fuesen juzgados sino por sus obispos, y el diezmo, y por haber 
abandonado el derecho de la election de los obispados vacantes : eSabiendo, 
dice , por los sagrados canones que la santa iglesia debe gozar libremente 
de sus honores, consentimos en que los obispos sean elegidos , segun los 
estatutos de los c6nones , por los clerigos y por el pueblo de la di6cesis ;u y 
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7.° legislacion dom6stica, que tenia por objeto disponer 10 relativo fi Ia ad-
ministracion de sus dominios. 

Carlomagno habia fijado la silla de su imperio en Aix-la-Chapell e, 
 donde rodeado de embajadores, se ocup6 despues de los negocios generales 

del imperio en civilizar L los francos que no habian unido aun la gloria de 
las letras y de las artes d Ia de las armas. La Basilica de Ia madre de Dios, 
en su capital, y el puente de Mayence sobre el Rhin, fueron obras de s u  
reinado. Carlomagno anim6 el estudio de las lenguas , y colm6 de honores 
fi los hombres de m6rito , fundando diversas escuelas. 

NuM. 3.—DESDE LA ELEVACION AL TRONO DE LUIS EL DEBONAIR 
HASTA EL PRIMER DESMEMBRAMIENTO DEL IMPERIO. 

. I. Luis el Debonair.—zQnB bay de notable eu su reinado? 

§. I. Luis el Debonair (81Pi-843).-1. La obra de Carlomagno no esta_ 
ha destinada A sobrevivirle. Su sucesor Luis, apellidado el Debonair, era 
piadoso a integro: sus primeros actos fueron justos, aunque impoliticos. La 
debilidad y la incapacidad del nuevo emperador fueron pronto conocidas. El 
inmenso imperio de Carlomagno , compuesto de elementos tan heterog6neos, 
no podia subsistir por mucho tiempo. La Aquitania, entre el Loar (Loire) y 
los Pirineos; la Italia, detr5s de sus montaiias y en su posicion peninsular; 
Ia Germania, entre el Danubio, el Rhin, el Oceano germ8nico; y las poblacio-
nes slavas, formaban demasiado bien por sus limites naturales, y la dife-
rencia de sus poblaciones, tres comarcas , tres reinos aparte, para que Ia 
diferencia profunda que las separaba no fuese pronto consagrada por una di-
vision politica 6 administrativa.—En efecto, Luis di6 la Baviera 5 su hijo 
Luis, la Aquitania ii Pepino, y a Lotario, que era el mayor, Ia Italia con el 
titulo de emperador.—Esta comarca fue la primera que quiso reclamar su 
independencia, y eligi6 por rey a Bernardo, hijo del hijo mayor de Carlo-
magno; pero fue vencido, y Luis le hizo quitar los ojos en 818, de cuya ope-
racion muri6. En esta 6poca Luis el Debonair conservaba aun en su palacio 
de Aix-la-Chapelle casi todos los dominios de su padre, y se veia rodeado 
como 61 de los diputados de diversas naciones. Empero estos eran los ulti-
mos dias felices de su imperio. Luis, olvidando que era el sucesor de Carlo.. 
magno, degrad6 la dignidad imperial con la confesion publica que hizo de 
sus faltas en una asamblea de obispos, eclesiasticos y grandes. El nacimiento 
de su hijo Carlos el Calvo, d quien quiso hater una parte de herencia a es-
pensas de sus anteriores hijos, promovieron la rebelion de este (830). Toda 
la vida de este desgraciado principe fue desde esta 6poca una guerra conti-
nua contra sus hijos. Vencido por Lotario, hizo una segunda confesion de 
sus faltas, en Ia cual se acusaba de haber dado muerte b su sobrino Bernar-
do; de haber espuesto al pueblo al perjurio con las divisiones nuevas del 
imperio; de baber hecho la guerra en cuaresma; de haber sido demasiedo 
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severo para con los partidarios de sus hijos, y finalmente, de haber espuesto 
el estado at asesinato, at saqueo y a los sacrilegios, escitando las guerras ci- 
viles por las divisiones arbitrarias del imperio. Despues de esta confesion, 
el viejo emperador fue colocado por segunda vez en el trono en 827. Final- 
mente, despues de haber cometido nuevas imprudencias, Luis el Debonair 
nnuri6 5 la edad de tine-uenta y dos anos en una isla del Rhin cerca de Ma- 
vence. Con el desapareci6 la unidad del imperio. 

Su hijo mayor Lotario , que lc sucedi6 en el titulo de emperador , no 
podia esperar ejercer todos sus derechos. Los pueblos de ]a Germania y de 
la Galia cotnbatieron bajo las Inismas banderas para derrocar el sistema po-
litico fundado por Carlomagno. Lotario , representante de la unidad del 
iinperio, fue vencido en 8i1, y obligado a hater la paz dos anos despues. 
El tratado de Verdun (s13) consagr6 el primer desmembramiento. Cuanto 
se ballaba at Occidente del Mus (Meuse), del Saona y del R6dano, fue la 
parte de Carlos el Calvo. La Germania entera hasta cl Rhin cupo 8 Luis el 
Germanico; y finalmente, Lotario obtuvo la Italia y toda la parte oriental de 
Is Galia comprendida at sur,  , entre el R6dano y los Alpes; at norte , entre 
cl Rhin y el Mus y entre el Mus y el Escalda hasta la desembocadura de es-
tos rios. Este reino Sc Ilam6 Lotaringia, del nombre de Lotario, y mas tar-
de Lorena. 

Null. 4.—DESDE EL TRATADO DE VERDUN HASTA LA DEPOSICION 
DE CrARI,OS EL GORDO (843-887). 

g. I. Conaecuencias del tratado de Werdun.-8einos de Lorena c 
■talia.-La Francia.-Germania.-Rt•uniion del iniperio de los fran-
cos en Carlos cl Gordo.-5Su deposition.-1. ZQue es to mas digno de men

-cion en todos estos conceptos? 

S. UNIco.-Consecuencian del tratado de Verdun.-Helnon, de 

Lorena a ■ talia.-La Francia.-Germania.-Reunion del imperlo 

de los franeos en Carlos el Gordo. -Bu deposition. -1. El tratado 
de Verdun suspendi6 la guerra civil entre los descendientes de Carlomagno; 
pero los tres estados en que se subdividiera el imperio fueron atacados has-
ta el restablecimiento momentaneo de la unidad del imperio franco, por 
los slavos de todas razas , los escandinavos bajo el nombre de normandos y 
los sarracenos. Pero estas invasiones no fueron mas que transitos ripidos 
y desastrosos para el pais que constituia los tres reinos formados en Ver-
dun , cuyo destino puede ya seguirse en particular. 

REINO DE LORENA Y DE ITALIA. —Desde el auo de 8V1 Lotario abandon6 a 
su hijo Luis II el reino de Italia , y se fij6 en Aix-la-Chapelle , antigua resi- 
dencia de su abuelo. Despues de haber adoptado A este mismo hijo por su 
colega en la dignidad imperial, en 830, hizo una division de sus estados, y 
se retir6 a la abadia de Pruin, donde muri6 poco tiempo despues (83). 

Toiuo III. 	 48 
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Luis 11 , su hijo mayor , ebluvo la Italia; Lotario II , In Lotaringia 6 Loretta 
con los paises-Bajos; Carlos el Leonesado, G6nova, la Saboya, el Delfinado y 
la Provenza ; pero estos tres principes murieron sin dejar sucesion. Durante 
ei reinado de Lotario y Luis, los slavos y los sarracenos invadieron la Italia 
meridional. A la muerte de este ultimo, en 875 , la !talia meridional esta-
ba ocupada por los grieaos , los sarracenos y el duque de Benavente. En el 
centro el papa, principe temporal , merced 5 los beneficios de Pepino y Car-
lotnagno, no pedia ya 6 sus descendientes la confirmation de su eleccion 
para sentarse on la c5tedra de san Pedro. Finalmente , en el norte de la pe-
ninsula se habian elevado poderes feudales , cuya ambition debia turbar la 
Italia casi durante un siglo. 

FRANCIA.—El tratado de Verdun habia por fin creado el reino de Fran-
cia, y Carlos el Calvo comienza la larga serie de reyes verdaderamente fran-
ceses. Este principe activo y ambicioso, que no supo resistir ni a los nor-
mandos ni 6 los bretones, ni 6 las pretensiones de sus grandes vasallos, 
acrecent6 por diversos medios Ia estension de sus dominios. En efecto , des-
pues del asesinato de Salomon 111 (874), la Bretaiia reconoci6 Ia soberania 
de Is Francia ; 6 la muerte de su sobrino Lotario II se apoder6 de sus esta-
dos, que se vi6 forzado 6 partir con Luis el GermSnico. Pero el fallecimien-
to do este, y cl buen 6xito de sus anteriores usurpaciones , to anim6 a arre-
batar su herencia A los hijos de Luis. Su derrota en Andernach, y su muer-
te on un vaile de los Alpes at huir vergonzosamente de la Italia delante de 
un ej6rcito del rey de Baviera (877), puso fin a su ambieion y reinado. —An-
ies de esta tiltima espedicion a la Italia se habia visto forzado en la asam-
blea de Kiersy At conceder a sus vasallos el permiso de trasmitir sus hono-
res A sus hijos y parientes , y 6 asegurar 6 los hijos de los condes que le si-
guieron a Italia cl cargo de sus padres. Ya el edicto de Mersen habia reco-
nocido Ia inamovilidad de los beneficios , y obligado 6 los hombres libres 6 
recomendarse 6 su senor. Asi se constituian los elementos mas esenciales 
del feudalismo. --Luis 11, rey do Aquitania ,1lamado el Tartamudo, subi6 at 
trono de Francia , jurando observar las ordenanzas anteriores, y llevando 
aun mas ally el sistema de concesion 6 los grandes quo su padre comenzara. 
Futile preciso, por decirlo asi , comprar su corona 6 espensas del dominio 
real. De aqui tantos senorios , ducados y condados que por todas partes se 
rrearon.—Por su muerte el reino de Francia pas6 6 sus dos hijos , Luis III y 
Carloman , que despues de un reinado menos borrascoso y mas brillante 
que el de sus antecesores, su sucesor, Ilamado Cdrlos el Gordo, reuni6 aun 
en sus impotentes manos todo el imperio de Carlomagno (S84). 

GERaIANIA.—Luis el Germ6nico, que recibiera Is Germania como parte, 
tuvo no solo quo combatir los normandos, sino tambien las tribus slavas que 
rodeaban is frontera oriental de Is Alemania. Para rechazar sns saqueos, foe- 
Ie preciso organizar on Germania, comp en Francia, la defensa del terrilorio. 
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creando duques I marqueses encargados de repeler g los invasores, y revesti-
dos con este objeto de una gran parte de la autoridad real. Asi un duque se 
puso it is cabeza de los sajones, otro se encarg6 de velar por la Marca de Bohe-
mia, y varios margraves, de los demas paises fronterizos. Las diversas guerras 
de Luis el Germanico no le estorbaron fijar su atencion como ya vimos en los 
otrosdos estados Carlovingianos.—En 876 Luis el Germanico muri6, y sus 
tres hijos se dividieron la Alemania. Carloman obtuvo la Baviera, la Carin-
tia, el Austria, la Moravia y Ia Bohemia; Luis el J6ven, la Francia oriental, 
la Turingia, la Sajonia, la Frisa y la mitad de la Lorena; y Carlos el Gordo, 
Ia Suavia, la Alsacia y ]a Suiza. Pero la muerte de los dos primeros reuni6 
todos estos estados en manos de Carlos el Gordo que se ba116 gefe de todo el 
reino de Germania. Poco tiempo despues agreg6 tambien In Italia y la co-
rona imperial.—Titulos tan pomposos y estados tan vastos solo sirvieron 
pare poner de manifiesto su incapacidad.—Los normandos, los griegos, va-
sallos rebeldes, y los sarracenos fatigaban de continuo su debit gobierno, aso-
lando muchos de sus estados.—Carlos, que no podia ya con el peso de tantas 
coronas, obtuvo aun is de Francia: los grandes le eligieron. Carlos el Gordo 
reuni6 entonces seis coronas, y rein6 sobre todo el imperio de Carlomagno, 
que se reuni6 aun en sus manos por ultima vez.—En efecto, los pueblos, can-
sados de este ultimo 6 inutil ensayo del poder imperial, le abandonaron para 
siempre. Carlos fue depuesto en la dieta de Tribur (887). 

SECCION V. - FORMACION Y PROGRESOS DE LAS 
DIVERSAS MONARQUIAS EUROPEAS DESDE LA DISOLUCION 

DEL IMPERIO CARLOVINGIANO HASTA LAS CRUZADAS, 

Num. 1. —EUROPA OCCIDENTAL Y MERIDIONAL. 

S. I. Primer resultado de Ia deposicloss de Carlos el Gordo.— r,Cua1 
fue este? 

§. 11. La Wrancia desde la depostelon de CArlos el Gordo baste 
que subib al trono Luis cl Gordo. -4Que es 10 mas notable de la bistoria de 
Francia en esta epoca? 

g. 111. La Alesnanla y la Italia desde Ia deposlcion de CArlos el 
Gordo bailta fin de Ia gaerra de las investiduras.-1. Reinado de Arnul-
fo.-2. Reinado de Luis el Nino. -3. Reinado de Conrado 1.-6. Reinado de Enrique el 
Cazador. —5. Reinado de Oton el Grande. -6. Reinado de Oton 11. -7. Reinado de 
Oton I11.-8. Reinado do Enrique 11.--9. Reinado de Conrado HI.-70. Reinado de En-
rique 111.-11. Reinado de Enrique IV.-12. Reinado de Enrique V.-13. Conquista de 
la Italia meridional por los normandos. 

S. 1V. Lorena y Borgoac Cigijurana y Borgofia transsjurana, _ 
lQu6 hay de notable en la historia de estos reinos? 

§. V. La Espana cristlana desde Pelayo haste Ia reunion tie loft 
relnos de Castilla, de Navarra, de Leon y de Aragon A In n.aertc or 
Alfonso WI.— 1. Brevisima idea de estos becho,. 
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§t. V1. tie In inglaferra bajo Ia doauluaelou eajona y de loo do ■ 
primeros reyes normandos.—I. Idea de esta historia. 

^. 1. Primer resultado de In deposiclon de Cdrlos el Gori:r..-

1. La deposicion de Carlos el Gordo fue la sepal del inmenso desmembra-
miento del grande imperio. La Germania bajo Arnulfo, la Italia bajo Gui y 
Berenger, y la Francia bajo Eudes , formaron desde luego tres grandes divi-
siones. Al rededor de estas masas imponentes se elevaron en las marcas del 
antiguo imperio otros reinos secundarios: entre la Francia, la Alemania y la 
Italia, el reino de Borgoiia Cisjurana, y el de Borgona Transjurana, que Sc 
reunieron luego bajo cl nombre de reino de Arles; en los Pirineos y alsur de 
esta cadena, la Navarra, que desmembrada a su vez, di6 origen a los reinos de 
Castilla, Leon y Aragon. Ademas Ia Alemania se rode6 at Oriente con un cir-
culo de reinos,como la Hungria, la Bohemia y la Polonia. 

. 11. La Francia desde In depoaielon de Carlos el Gordo haste 
que sub16 at trono Luis el Gor do (887-1108). —1. Despues de la deposi-
cion de Carlos el Gordo, el recuerdo de las hazanas del defensor de Paris , el 
conde Eudes, hijo de Roberto el Fuerte, que habia merecido el sobrenombre 
de Macaheo por sus triunfos contra los normandos, decidi6 la mayor parte 
de los obispos y senores de Ia Francia romana 6 Nustria a proclamarle rey 
en perjuicio de Carlos III, Ilamado despues el Simple, hijo p6stumo de Luis 
el Tartamudo. Sin embargo, toda la Francia no obedecia at nuevo principe: 
elconde de Poitiers, duque de Aquitania, era independiente y llevaba el titulo 
de rey: los duques de Bretana, Gascoiia y Borgoiia, y los condos de Flandes, 
Vermandois y Anjou, no reconocian tampoco at nuevo rey. Este no solo se 
hizo reconocer de todos estos senores, sino que quit6 a algunos sus estados 
y bati6 de nuevo a los normandos. Durante estas espediciones un partido po-
deroso hizo coronar a Carlos el Simple, que at fin se vi6 forzado a refugiarse 
en Germania. Su emperador Arnulfo vino en su defensa; pero en la dicta de 
Worms reconoci6 a Eudes por soherano de la Francia, que sin embargo at 
morir en 898 design6 a Carlos el Simple por su sucesor. —Los doce anos si-
guientes a la muerte de Eudes son completamente desconocidos. La incapa-
cidad del nuevo rey redujo sus dominios a solo el condado de Leon, de que se 
vi6 tambien despojado por Hugo , conde de Paris, Ilamado el Blanco por ei 
color de sus armas y el Abad por sus numerosas abadias.—El partido ven-
cedor proclam6 rey en 922 at duque de Francia, Roberto I, padre de Hugo 
el Abad. No obstante, Carlos vino a revindicar sus estados con un ej6rcito 

de lorenos; pero vencido , se refugi6 de nuevo en Alemania, cediendo a En-
rique la Lorena. A pesar de su derrota , su competidor muriera en la batalla. 
Raul, duque de Borgona , obtuvo la corona deFrancia; perola intervencionde 
Oton el Grande, del papa y del conde Herber , sacaron a Carlos de la pri-
sion en que le sumiera Raul y be colocaron de nuevo en el trono que este le 
usurpara. La reconciliacion de Raul y Herber priv6 de nuevo de la corona a 
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Carlos, que muri6 encerrado en Perona (929) it los treinta anus de edad.-
Dcjb dos hijos, Luis de Ultramar y Gisela , esposa de Rolon, primer duque de 
Normandin, del numero de los normandos que se habian establecido con Fl 
a las orillas del Sena , y que Carlos le cediera en 912 en calidad de feudo con 
el titulo de Conde. Entonces Raul rein6 sin competidor, y solo tuvo que lu-
char con Ia ambicion de sus grandes vasallos, que despues de haber privado 
it la monarquia de sus dominios , querian quitarle aun el resto de sus privi-
legios.—A la muerte de Raul en 936, el mas poderoso senor de Francia era 
Hugo, Conde de Paris, y si hubiera querido se hubiera apoderado de su dia-
dema; pero tal vez por desprecio hizo venir a inglaterra a Luis de Ultramar, 
que fue prociamado reybajo el nombre de Luis IV. 

No obstante , Hugo esperaba disponer a su arbitrio del j6vcn rey, que 
educado en la escuela de Ia desgracia, despleg6 una actividad y energia ines-
peradas. Los grandcs se unicron para reprimir un valor que inquietaba su 
ambicion. La muerte de Guillermo Larga Espada, y la menor edad de su hi-
jo Ricardo Sin Miedo, inspiraron it Luis el deseo de apoderarse de su hereu-
cia, dividiendo con Hugo el Grande Ia Normandin; pero los normandos, po-
niendo a la cabeza a su j6ven duque , procuraron atraer el rey a R,oan deride 
le detuvieron prisionero. Los normandos consintieron luego en devolverle la 
libertad entregandole a Hugo el Grande, duque de Francia, con to cual Luis 
no hizo mas que cambiar de prision. En ci ano 9'18 los obispos de Ger mania, 
por 6rden del rey Oton , se reunieron en concilio para tratar de las quejas 
de Luis de Ultramar contra Hugo el Grande, que fue escomulgado, y at fin 
se reconcili6 con Luis en 9O.—Su hijo Lotario le sucedi6 en el troiio en 
982. Dos ailos despues muri6 Hugo, dejando a su hijo Hugo Capeto el ducado 
de la isla de Francia. Los dos niuos, el rey y el duque se hallaron bajo Ia 
tutela de sus madres. Lotario, mayor de edad, procur6 adquirir alguna po-
pularidad, declarindose contra los germanos; pero no pudo prevenir la rui-
na de su Casa.—Luis V fue su sucesor : su indolencia , la debilidad de su 
autoridad y la poca duracion de su reinado, Ie dieron el nombre de Ilaga-
mundo.—A Ia muerte de Luis, Hugo Capeto fue proclamado rey.Suadveni-
miento at trono, reuniendo at dominio del rey la import ante Ciudad de Paris 
y to que se llamaba ducado de Francia , levant6 la autoridad envilecida de 
los reyes.-Hay en la bistoria pocos reinados tan largos y tan poco fecundos 
en acontecimientos Como los de los primeros Capetos. En efecto , Hugo Ca-
peto muere en 996, despues de un reinado de nueve aiios ; pero Roberto 
ocupa el trono desde 996 hasta 1031; Enrique I desde 1031 d 1060; final-
mente, Felipe desde 1060 a 1108. Los detalles de estos reinados pertenecen 
mas bien a la biografia que a la historia. Como hombres privados, estos 
principes pueden inspirar interes por algunas de sus virtudes; pero coma 
reyes, su vida y su papel carecen de importancia. 

.S. III. ti.a .%lemanin y In Stalls desde Ia deposlelon de Carlos •1 
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Gordo hunts el fin de in guerra de lam Investldurau. —i. Anr wtp0 
(887-899).—Cuando Carlos el Gordo agot6 con su incapacidad la paciencia 
de los grandes y de los pueblos, Arnulfo, que habia ido a Ia dieta de Tribur 
con fuerzas considerables , fue proclamado rey de Germania. Arnulfo tuvo 
que combatir para la seguridad de la Alemania los mismos enemigos que 
sus predecesores , los normandos y los slavos. Pero el gran designio que 
ocup6 todo el reino de Arnulfo fue la conquista de la Italia y el titulo de em-
perador.—Cuando la deposicion de Carlos el Gordo , solo habia en la Italia 
cinco 6 seis senores capaces de disputarse Ia corona. En efecto , al medio_ 
dia dominaban los duques de Benavente, divididos en tres principados inde-
pendientes : Benavente , Capua y Salerno, que se debilitaban reciprocamen-
te con sus encarnizadas guerras. En Toscana se hallaba el marques Adal-
verto , que contento con la posesion de esta hermosa provincia , nada mas 
ambicionaba. Fermo y Camerino estaban gobernados por dos marqueses; y 
una parte del Piamonte por el marques de Ibria. Pero sobre estos senores se 
elevaban por su poder y ambition Berenger, duque de Friul, y Guido, duque 
de Spoleto. Los estados de Berenger se estendian desde los Alpes Julianos 
hasta el Adige ; y el duque de Spoleto dominaba en in Italia central. Estos 
dos senores se disputaban la corona de Italia desde la deposicion de Carlos 
el Gordo. Arnulfo aprovech6 la ocasion, y bajo el pretesto de favorecer b Be-
renger, que habia sido vencido por Spoleto , pas6 la Italia y entr6 en Roma, 
donde se hizo coronar emperador,  , recibiendo en la iglesia de san Pablo el 
juramento de los romanos. Contento con este reconocimiento, Arnulfo re-
gres6 a Germania y muri6 en Ratisbona, donde se ve aun su sepulcro. 

2. Luis EL Nigvo (899-911).—Siete anos contaba Luis a In muerte de 
su padre y cuando fue reconocido por rey de Germania y casi proclamado 
rey de Lorena por los descontentos de la tirania de su hermano, que fue 
muerto en una batalla. Este rey niiio nada hizo. Con 61 se estingui6 la rama 
alemana de los Carlovingianos. 

3. CORRADO I (911-929).—A 1a muerte de Luis el Nilio , dos naciones do-
minaban en la Alemania, los franconios,_sucesores de los antiguos francos 
ostrasios, y los sajones. Por consiguiente, entre los gefes de estos dos pueblos 
debia naturalmente disputarse la posesion de la corona de Germania. Con-
rado fue electo por los sajones y los franconios; pero el resto de Ia Germania 
no quiso reconocerle. Conrado al morir encarg6 a su hermano llevase las 
insignias reales 6 Enrique de Sajonia, su antiguo enemigo, pero el unico que 
podia entonces defender la Alemania. 

4. ENRIQUE EL CAZADOR (919-936).—El primer cuidado,de Enrique fue el 
hater reconocer su autoridad por los duques, y el cuidado mas importante de 
todo su reinado proteger la Alemania contra los slavos y los hungaros. En 
efecto, Enrique Rend dignamente su reinado: someti6 los principes A la auto- 
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ridad real, libert6 el suelo de Alemania de los barbaros, y aumentu sus do-
rninios con la Lorena y la Bohemia, que hizo tributarias. 

5. OTON I EL GUANDE (936-973). —Oton, apellidado el Grande, continu6 
la obra de su padre. Una sangrienta victoria confin6 para siempre 5 los Irunga-
ros en su pais. Pero el acontecimiento mas importante de todo su reinado fue 
el restablecimiento del imperio de Occidente on favor de los emperadores de 
Alemania.—Desde el desmembramiento del imperio, Ia Italia se hallaba en 
la situacion mas deplorable. Mientras que los duques de Friul y de Spoleto 
se disputaban la corona de esta herinosa y celebre comarca, los hungaros y 
los sarracenos la saqueaban. Sus moradores, encerrados en sus ciudades, ol-
vidaban detr5s de sus muros que en otro tiempo existiera un reino de Italia. 
Venecia, Genova y Pisa comenzaban ya su gloriosa carrera: Milan y las ciuda-
des lombardas solo se ocupaban en sus rivalidades: una porcion de pequenos 
seilorios dominaban en las campifias y estaban on continua guerra con las 
ciudades: era el colmo de la anarquia. Sin embargo, varios competidores se 
disputaban la precaria autoridad que dabs el titulo de rey. Oton vino enton-
ces a poser fin 6 todas estas rivalidades. En 951 Oton pasb los Alpes, so apo• 
derb de casi toda la Lombardia , so hizo coronar rey en Pavia, y regres6 a 
Alemania, donde pas6 nueve aflos ocupado en las guerras intestinas, at cabo 
de los cuales la tirania de Berenger que habia vuelto a alzar la cabeza le con-
dujo de nuevo a Ia Italia, pasb a Roma y se hizo proclamar emperador do 
Occidente (2 de febrero de 962). El trono de San Pedro estaba entonces ocu-
pado por su indigno sucesor Juan XII , j6ven de diez y ocho anos y corrom-
pido, que siendo causa de la segunda venida de Oton a Ia Italia, conspirb 
muy luego contra 61. Oton le depuso , 6 hizo nombrar en su lugar a 
Leon VIII. Berenger, antiguo rey de Italia, fue 5 morir prisionero on Alema-
nia, 6 donde se retirb el emperador. Entonces Juan XII arroj6 de la santa Be-
de a Leon, y persigui6 a todos los partidarios de Oton. Este irritado vino por 
tercera vez A Italia y Ilegb a Rona cuando Juan acababa de morir y quo los ro-
manos eligieran en su lugar a Benito V. Pero Oton repuso en el trono pon-
tificio Ai Leon , y Benito muri6 desterrado en Aletnania. Oton hizo decretar 
por un concilio y el pueblo romano que 61 y sus sucesores tendrian el de-
recho de trasmitir ]a corona de Italia y el de nombrar papa, arzobispos y 
obispos , quienes recibirian de estos principes la investidura. A Ia muerte de 
Leon VIII el emperador nombr6 por su sucesor 5 Juan XIII, quien sublev6 et 
pueblo contra si por haber atentado contra las libertades de la ciudad. Oton 
vino entonces aun otra vez a Italia, y los roinanos asustados repusicron por 
si mismos at papa. Este hizo arrojar at viento las cenizas del prefecto de Ito-
ma que to habia intimado la 6rden de dejar la ciudad , 6 hizo pasear en un 
burro el nuevo prefecto. Los c6nsules fueron desterrados a Alemania y los do-
cc tribunos del pueblo perecieron en el cadalso.—Oton, dueno del norte y de 
Ia parte central de la peninsula, trat6 de someter cl mediodia que dominaba 
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entonces el imperio de Oriente bajo el nombre de Teuro de Lombardia ; pero 
la union de la princesa de Oriente Teofania con el j6ven Oton reuni6 despues 
de algunos anos de guerra las dos familias imperiales. Oton el Grande muri6 
en 973. 

OTON II (973-983).—A la noticia de esta muerte, Enrique, duque de Ba_ 
viera, se hizo coronar rey de Germania, y el rey de Dinamarca y los duques 
de Polonia yde Bohemia, todos enemigos de is unidad del imperio, se suble-
varon. El reinado de Oton II en Alemania se limits, por decirlo asi, a dos he-
chos : la sumision de los rebeldes que le disputaron la corona de Germania, 
y su intervencion en los negocios de Francia para mantener la Lorena en la 
dependencia de Ia Germania. Llamado a Italia por el papa Bonifacio VII, vi-
no 5 Roma, donde habia convocado a los senores italianos cuya fidelidad le 
era sospechosa, y los hizo asesinar en un festin. Oton estuvo presente 5 es-
ta ejecucion, y mostr6 una horrible sangre fria. En medio del convite entra-
ron los soldados con la espada desnuda y rodearon las mesas. El emperador 
hizo guardar silencio bajo pens de la Vida. Un oficial ley6 entonces lenta-
mente los nombres de todas las victimas, que arrastrados A una e6mara pr6xi-
ma fueron asesinados por los soldados. Luego que se ley6 el ultimo nombre 
de los proscritos, Oton hizo salir a los soldados y continu6 el festin. Este 
hecho le mereci6 el sobrenombre de Sanguinario. Su matrimonio con Teofa-
nia le daba algun derecho 6 las antiguas pretensiones de su padre sobre el 
mediodia de la Italia. Asi pretendi6 de la corte de Oriente , la Lucania , ]a 
Calabria y las soberanias de las republicas de Venecia, NSpoles , Gaeta y 
Amalfi. Despues de vanas negociaciones, Oton fortificado con Ia aliauza de 
Pandolfo Cabeza de Hierro, duque de Benavente, penetr6 en Is Calabria, don-
de hallo el ej6reito combinado de los griegos y sarracenos. Empenada la ac-
cion , Pandolfo y muchos condes y prelados guerreros perdieron la Vida. El 
mismo Oton qued6 prisionero por aigun tiempo ; pero enganando Ia vigilan-
cia de sus guardias pudo huir. Entonces los griegos estendieron sus con-
quistas por la Italia , y cuando Oton se preparaba A is venganza, una enfer-
medad, causada tal vez por Is humillacion y el disgusto del roves que espe-
rimentara, le hizo dejar el trono con is Vida. 

7. OTON III (983-1002).—Oton III, apenas de edad de seis anos, estabe 
bajo la tutela de su madre Teofania y del arzobispo de Colonic. Enrique de 
Baviera, que ye habia disputado la corona a su padre, quiso tambien dispu-
t6rsela a Oton; pero todo el clero de Alemania se opuso y lc Iorz6 6 abdicar 
sus pretensiones. Oton se vid rodeado de clerigos , y toda su educacion se 
con66 al arzobispo de Mayenza y al obispo de Hildesheim. Su preceptor fue 
el famoso Gerbert.—Los primeros anos de la minoria de Oton fueron tur-
bados por las guerras continuas de sus grandes vasallos y por las incursio-
nes de los slavos y los daneses.—Como su padre y su abuelo , luego que 
fue mayor de edad, la ocupecion principal de su reinado fue establecer su 
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autoridad en la Italia. —Roma sufria con impaciencia el Yugo de los papas 
nombrados por la Alemania. Los recuerdos clasicos de la antiguare publics 
fermentaban en la ciudad; hablabase de libertad y de tribunos, y se habia 
creado un c6nsul, era este Crescendo. Desde 980 comenzara Ai lucharcontra 
los papas para quitarles todo su poder temporal , y en 996 arroj6 de Ia ciu-
dad at papa Juan XV. —El papa acudi6 a Oton , que como sus predecesores, 
vino a Italia 6 hizo asesinar A Crescencio ; pero la viuda de este supo ganar la 
confianza del emperador, y un veneno veng6 la muerte del c6nsul romano. 

S. ENRIQUE II (1002-102'ii). —La casa de Sajonia no de;6 sucesor directo. 
Enrique de Baviera, y Herman, duque de Suavia, se presentaron como aspi-
rantes.—Enrique fue electo , y el primer acontecimiento de su reinado fue 
la guerra contra Herman , a que se sigui6 ]a de Polonia y la de los vasallos 
rebeldes , que todas se terminaron felizmente. En el ano de 1004 Enrique 
pas6 a Italia, donde los obispos y senores, cansados de la domination ale-
mane, se habian dodo un rey national, confiriendo a Arduin , marques de 
Ibrea, to corona de Normandia. Luego volvi6 por segunda vez a la peninsu-
la con objeto de restablecer al papa Benito VIII. El 22 de febrero de 4014 
entr6 en Roma. El papa le esperoba en las grades de la iglesia de San Pedro, 
donde fue consagrado y coronado emperador. Despues de esta ceremonia 
Enrique dej6 la Italia , y antes de morir hizo la importante adquisicion de 
Is Borgoiia. 

9. Corsano II EL S,(t.ICO (1021-1039).—Despues de Ia muerte de Enrique, 
el imperio qued6 dos meses sin gefe. Al fin un simple conde de la orilla del 
Rhin, Conrado, llamado el Sfilico, fue proclamado soberano de Germania. 
Conrado pas6 los primeros meses de su reinado en visitor las provincias 
del imperio. Un duque de Aquitania se habia hecho declarer rey de Italia. 
Conrado pas6 los Alpes, 6 hizo entrar esta comarca bajo su obediencia. En 

seguida fue a Roma, donde se hizo corouar emperador. Durante su ausencia 
el partido que se habia opuesto a su election levant6 la cabezo ; pero fue 
demasiado dCbil para resistir A la voluntad imperial. La Baviera , la Sua-
via y la Borgona le reconocieron por su senor, 6 bizo entrar a la Bolonia v la 
Bohemia bajo la soberania del imperio. Conrado termin6 su reinado por una 
segunda espedicion a Italia, durante la cual hizo varies levies, que son consi-
deradas como la' primera redaction de las principales costumbres feudales. 

10. ENRIQCEIII (1039-1056).—Despues de Ia muerte de Conrado fue pro-
clamado su hijo Enrique el Negro. Habia mucho tiempo que no se habia visto 
en el imperio un consentimiento tan universal , ni la Alemania habia esta-
do tan pr6aima a la unidad politico. Cuatro ducados: ]a Baviera, la Suavia, 
)a Franconia , y algun tiempo despues del coronamiento ]a Carintia , se ha-
llaban entre las manos del j6ven monarca; solo ]a Sajonia y la Loretta con-
servaban principes particulares.—El duque de Bohemia, habieudo atacado at 
rev de Polonia, aliado de Enrique , este le hizo la guerra , do la cual solid 
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victorioso ; y el duque vino a prestar en Ratisbona su juramento de fldeli_ 
dad. La misma Hungria se vi6 muy pronto obligada a reconocer Ia supre-
macia de Enrique. Este no fue menos feliz en el Oeste: su matrimonio con 
Ines de Poitiers, emparentada con las mas poderosas familias de la Borgoua, 
le asegur6 la tranquilidad de esta comarca.—Luego que Enrique afirm6 su 
poder en Alemania , pas6 a la Italia. Tres papas se disputaban la tiara 
cuando Enrique apareci6 bajo los muros de la capital del mundo cristiano. 
Benito IX que residia en San Juan de Letran , Gregorio VI en Santa Maria 
Mayor , y Silvestre III en San Pedro del Vaticano. El emperador reuni6 e, n 

 Sutr i un concilio, en el cual fueron depuestos los tres papas , y electo Cle-
mente II, obispo de Bamberg. Enrique recobr6 asi el derecho de concurrir 
poderosamente a la eleccion del papa y aun de practicar 61 solo esta elec_ 
cion. Pot to demas , Enrique emple6 este derecho en bien de la iglesia ; los 
papas Clemente II, Dumas II, Leon 1X y Victor IL, que sucesivamente nom_ 
br6, honraron la santa sede con sus virtudes y comenzaron la reforma de 
]as costumbres del clero. El nombramiento de Victor 11 fue el ultimo acto 
de Enrique en Italia (1055). Al ano siguiente muri6, cuando apenas conta-
ba treinta y nueve anos. 

11. ENRIQUE IV (1056- 1106). —A la muerte de Enrique III, su hijo En-
rique IV solo tenia seis aoos. Su madre In6s tomb su tutela ; pero se viu 
despojada bien pronto por el arzobispo de Colonia y por el duque de Bavie-
ra, que se encargaron de la administration del reino. Los regentes empreri-
dieron una espedicion a Hunariai, encargando en el interin la custodia de En-
rique a Adalberto, arzobispo de Brena, que supo ganar habilmente la con.. 
fianza del j6ven monarca , y se estableci6 con 61 en Goslar. La conducts 
desarreglada del principe, los grandes gastos de su licenciosa torte, y el 
poco respeto que profesaba a las libertades p6blicas, promovieron una cons-
piracion de los gefes sajones contra la vida del rey. Descubierta por este, se 
veng6 aumentando cada dia su arbitrariedad. Como su padre, dispuso a su 
voluntad de los ducados. Para reprimir la propension de los sajones a la re-
helion , hizo edificar por ellos mismos gran numero de fortalezas , en las 
cuales coloc6 guarniciones numerosas que debian sostener los mismos sajo-
nes. Estas medidas y las vejaciones de toda especie que pesaron sobre is 
Sajonia produjeron una poderosa liga , en la cual entraron todos los gran-
des y todos los obispos de la Alemania del Norte. Enrique a pesar de sus 
preparativos tuvo que huir de castillo en castillo hasta Hersdfeld. Durante 
este tiempo, los sajones y los turingios demolian las fortalezas y amenaza-
ban decapitar sus guarniciones si no ponian a su duque en libertad. No obs-
ante , el resto de la Alemania miraba con celos los triunfos de los sajones. 

Enrique public6 el bando del imperio, y en el mes de junio de 1075 un 
ej6rcito formidable sujet6 la Sajonia. Los senores confederados perdieron 
*us feudos, que Enrique reparti6 entre sus partidarios. 
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GUERRA DE LAS INVESTIDURAS.— Sin embargo, el adversario mas tetnibir 

del emperador era el hijo de un carpintero de Toscana; el celebre Grego-
rio VII. Este pontifice quiso libertar Ia iglesia de Ia domination temporal de 
los legos; es decir, prohibir 5 los prittcipes el derecho de dar b los obispos la 
investidura de los bienes anejos 6 su episcopado por medio del b5culo y del 
anillo, insignias por las cuales cl mismo papa conferia la autoridad espiritual. 
Hpios, decia, ha colocado en el cielo dos grandes luminares, el sol, y la tuna. 
que recibe la luz del sol. Sobre la tierra hay el papa, y el emperador, que es 
el reflejo del papa.» Estas doctrinas no eran conformes al 6rden de cosas es-
tablecido en to 6poca de la eaaltacion de Gregorio Vii. El emperador era eL 
que nombraba los papas, y la iglesia estaba como colocada bajo el dominio 
temporal. Gregorio quiso volver a la iglesia su supremacia sobre el mundo. 
Pero para que la iglesia escapase de la domination de los legos era necesario 
que se sometiese a una reforma severa, que recobrase su fuerza con sus vir-
tudes y que se separase de los placeres y bienes de la tierra para poder im-
poner con mas seguridad la obediencia en nombre del cielo. Por aqui comen-
z6 Hildebrand (1). Asi estableci6 desde luego el celibato de los sacerdotes, 
permitiendo matar it los que rehusaran obedecer. A pesar de la viva resisten-
cia, la reforma se consum6, y las 6rdenes del pontifice fueron ejecutadas 
por todas partes. Entonces intim6 al emperador dejase 5 la iglesia puri6ca-
da su independencia y sus elecciones can6nicas. Esto era pedir que una gran 
parte del territorio del imperio que se hallaba entre las manos de los sacerdo-
tea se sustrajese A Ia soberania del emperador.—EI primer ataque de Gre-
gorio fue violento. En el mismo concilio en que prohibi6 Ia investidura de-
puso it varios obispos, y cinco consejeros de Enrique IV fueron igualmente se-
parados de la comunion de la iglesia y amenazados con la escomunion como 
fautore; de simonia. Finalmente, cuatro legados Ilegaron encargados de es-
tirpar en toda Alemania esta plaga de la iglesia. Enrique, ocupado entonces 
contra los sajones, aparent6 someterse A las 6rdenes del pontifice; pero cuan-
do aplac6 la rebelion de Sajonia, no guard6 las mismas consideraciones con el 
papa. Asi nombr6 por si mismo el obispo de Bamberg, y quiso hater otro tan-
to con el arzobispo de Colonia. Entonces Gregorio VII sin otro miramiento 
cit6 at emperador it comparecer en Roma, bajo pena de escomunion, a tin de 
dar cuenta de su, conducta. El emperador reuni6 en Worms un concilio, y 
depuso al audaz pontifice. Gregorio VII sin intimidarse contest6 con una 
escomunion lanzada contra el emperador, y la lucha comenz6.—;Cosa ter-
rible era en la edad media ]a escomunion! La sociedad religiosa rodeaba en-
tonces la sociedad civil. Nada se hacia sino por la iglesia : asi , separar 6 un 
hombre de la iglesia era ponerle fuera de la ley , hater de dl un proscrito 
de quien todos huian y que ilevaba por todas partes el signo funebre de la 

• (I) Nombre anterior del papa Gregorio. 
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reprobacion divina. A su llegada la iglesia se eniutaba, los cantos cesa-
ban, el 6rgano permanecia mudo y las campanas inm6viles: el santuario 
se cerraba, y el sacerdote esperaba que hubiese pasado para devolver al 
templo sus cbnticos. Su sentencia se leis con el aparato mas sombrio, y 

 at resplandor de las achas, que los asistentes volvian inmediatamente y apa-
gaban con sus pies cuando el sacerdote pronunciaba las Iugubres palabras 
de escomunion: (terrible im5gen de la vida espiritual que, como ]as atlas, so 
habia apagado en el alma del condenado! Si el culpable era un principe y  
rehusaba someterse, el papa desataba sus vasallos del juramento de fideli_ 
dad, y para venter su resistencia les escomulgaba d ellos mismos. Entonces 
se suspendian en todo cl pais las ceremonies del culto, los sacramentos no 
se administraban, y solo se decian misas y plegarias por las almas de los re.. 
den nacidos y de los muertos. FScil es comprender cuan poderosa seria esta 
arma en una epoca en que las palabras de la iglesia eran Ia primera necesi_ 
dad de los pueblos.—La sentencia de Gregorio VII reuni6 todos los enemi-
gos del emperador, y los duques de Suavia, Baviera y Carintia formaron con 
los principes sajones una liga formidable, acordando la convocation de uii a 

 dicta 6 que asistiria el papa. Enrique no esper6 esta 6poca: en medio del in-
vierno, y con un frio riguroso march6 con su muger y con su hijo 6 encon-
trar it su terrible adversario. Gregorio estaba on Canosa en el castillo de la 
cElebre condesa Matilde. El emperador, con los pies descalzos y en trage de 
penitence, esperb tres dias en el patio del castillo, haste que el papa consin-
ti6 en verle, y le di6 su absolution. Enrique habia querido ganar tiempo, y 
sali6 del castillo de Canosa con la rabia en el corazon y el deseo de la ven-
ganza. Su humillacion le di6 ej6rcitos, con los cuales bati6 a Rodolfo, 6 
quien los confederados habian elegido rey de Germania.—Entonces Enrique 
pas6 5 Italia contra Gregorio, que salvado por Roberto, gefe de los aventure-
ros normandos, muri6 en Salerno el 25 de mayo de 1085.—Enrique no go-
z6 por mucho tiempo de su triunfo, y su fin fue mas miserable aun. Este 
desgraciado principe, perseguido por los papas, engaiiado por su esposa, 
por su hijo y por sus mejores amigos , pas6 sus ultimos anos luchando con-
tra todos. En su desesperacion queria poner fin A su vida. No obstante , lu-
chu con constancia, y con su valor borr6 por to menos sus primeras faltas. 
La fortuna futile siempre adverse, y tuvo que huir delante de su hijo. Des-
pues de su 61tima derrota Ileg6 6 tel su miseria, que mendig6 una plaza de 
lector en una iglesia que fundara : rehusaronsela, y muri6 de hambre en 
las escalas de la graderia. Su cadaver fue abandonado sin sepulture como 
el de un escomulgado. 

12. ENRIQUE V (1106-1125).—El hijo parricida cuya ambition desnatu-
ralizada habia protegido la santa Sede , creyendo con ello ganar su cause, 
no se mostr6 menos resuelto que su padre 6 rechazar las pretensiones de los 
pontifices. Apenas colocado en et trono, declar6 que no consentiria jamds 
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en abandonar el derecho de confirmar las elecciones , de dar at clegido Ia 
investidura de los bienes de su iglesia , y de eaigir su homenaje. El nuevo 
papa Pascual II intent6 cortar Ia cuestion. Al efecto quiso que Ia iglesia 

abandonase todos sus bienes, y como en los primeros dias, se hiciese pobre, 
plebeya , y viviese unicamente de las ofrendas de los ficles ; pero los obis-
pos, no pudiendo resolverse It abandonar sus suntuosos palacios y todos los 
goces del lujo it que estaban habituados , trataron de heretica la proposi-
cion del papa, y In guerre comenz6 de nuevo, sosteni6ndose varios silos con 
diversas vicisitudes. Pero at fin , atemorizado con los efectos de la escomu-
Dion y con el aspecto imponente de los principes alemanes , concluy6 con 
ellos un tratado de paz, y hrm6 at ano siguiente con el papa el famoso con-
cordato de Worms (1122). Por 61 el emperador renunci6 a la investidura y a 
Ia confirmacion de Ins elecciones, que harian las iglesias segun las reglas ca-
n6nicas; pero el papa consinti6 en que estas elecciones se hiciesen en pre-
sencia del emperador, quien en caso de empate 6 de desavenencia tendria 
un voto decisivo; y finalmente, en que el electo recibiese antes de la consa-
gracion por medio del cetro, simbolo del poder temporal, Ia investidura de 
los feudos poseidos por su iglesia. Enrique muri6 tres auos despues de esta 
transaction. 

13. CONQUISTA DE LA ITALIA MERIDIONAL POR LOS NORMANDOS. —La parte 
meridional de la peninsula italica se hallaba ocupada por los silos de 1019 
por los lombardos del gran ducado de Benavente , debilitado por In pdrdida 
de Capua y de Salerno, por los ataques de los griegos que poseian aun la 
Pulls y Ia Calabria , y finalmente por la de varias ciudades maritimas , co-
mo Napoles , Gaeta y Amalfi , que se habian erigido en republicas. Para 
completer el cuadro de la Italia meridional, anadiremos que los sarracenos 
se hallaban desde 827 establecidos en Ia Sicilia , y desolaron durante mas 
de un siglo con sus piraterias las ciudades griegas y lombardas, 8jiindose 
por fin en la Calabria.—Por esta Epoca era muy comun el gusto por )as pe-
regrinaciones y aventuras caballerescas. Cuarenta peregrinos habian salido 
de las costas de Normandin pars it It Jerusalen , y a su regreso pasaron 
por Salerno justamente cuando los sarracenos sitiaban esta ciudad. Ls 
aventureros normandos se propusicron libertarla, y lo lograron, consiguieD-
do ademas un irimenso botin. La narration de esta aventura incit6 a cinco 
normandos, Drengot y sus cuatro hermanos, seguidos de otros que se ofre-
cieron acompanarles bajo sus 6rdenes, a pasar a Italia, donde se alistaron at 
servicio de un rico comerciante de Bari llamado Melo, que queria libertar a 
Italia del Yugo de los griegos. Este guerre tuvo diversas vicisitudes; pero 
los normandos lograron establecerse en cl castillo y territorio de Abersa 
con el titulo de conde, que confrri6 el duque de Napoles a favor de Rainulfo, 
uno de los cuatro hermanos, a quien poco despues el emperador Conrado II 
to dib Ia investidura. Tal fue la tuna de Ia monarquia de las Dos Sicilia.— 
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Algun tiempo despues Ilegaron $ Italia otros tres normandos : los tres hijos 
de Tancredo de I Iauteville , Guillermo Fierabr:s 6 Brazo de hierro , Dro-
gon y Humfroi, los cuales auxiliados de los de Aversa, acompanaron at c a _ 
pitan Maniaces, que queria sujetar la Sicilia at Yugo del imperio griego. Fi_ 
rabiAs math en combate singular al general 5rabe , y di6 la victoria A l og 

 griegos. Estos no quisieron partir el botin con los normandos, los cuales 
indignados se resolvieron a hacerles la guerra, venciendoles 5 pesar de su 
corto n6mero en las llanuras de Canas. Los normandos conquistaron la Pu_ 
Ila, que dividieron en dote condados sometidos at sistema feudal tal cual 
existia en su pals. El centro de esta republica militar era Mel6 , y su gefe 
Guillermo Fierabras , a quien sucedi6 su hermano Drogon , y a este Hum-
froi (1017). Sin embargo, los griegos, los alemanes y el papa formaron una 
liga contra estos aventureros, que guiados por Roberto Guiscart, hermano 
de llumfroi, y Ricardo, condo de Aversa, vencieron a sus enemigos, consi-
guiendo hater prisionero at papa en la misma ciudad de Benavente. En_ 
tonces los normandos, aprovechando esta favorable ocasion de crearse no de-
recho que legitimase sus conquistas, se prosternaron ante el papa su pri-
sionero , y le pidieron les concediese como feudo de ]a iglesia cuanto habian 
conquistado y podian conquistar en la Pulla, en ]a Calabria y en la Sicilia, 
anadiendo esta f6rmula c(Por la gracia de Dios.» Leon IX oterg6 to quo Ie 
pedian, y obtuvo su libertad con la soberania del reino de NSpoles. En 1037 
muri6 Humfroi , quedando por su sucesor Roberto Guiscart , llamado el 
Aquiles y el Ulises de su siglo. El papa Nicolas 1I to deelar6 duque de la Pu_ 
]la, de la Calabria y de la Sicilia, a cuyos titulos anadi6: aPor la gracia de 
Dios.)) Luego se ocup6 de la conquista de to que hoy se llama reino de N5-
poles, durance la cual lleg6 de Normandia su j6ven hermano el celebre Ro-
ger , que abandonado por su hermano, se vi6 obligado para subsistir a 
ejercer el oficio de bandido en los estados de Roberto, hasta que este le fa-
cilil6 pasar 5 Sicilia.—Esta isla era entonces presa de las discordias civiles, 
y estaba ocupada por un monton de emires, quo no reconociendo mas auto-
ridad quo su soberano de Africa, dividieron el pals en diversos principados. 
Las hazanas de Roger en la Sicilia son romancescas. Treinta aiios de guerra 
fueron necesarios para someter la Sicilia entera (1060-1090).—Roger tomb 
entonces el titulo de gran conde de Sicilia.—Roberto por su parte termina-
ba la conquista del reino de NBpoles. Los ultimos esfuerzos de la libertad 
italiana fueron inutiles contra el valor de Roberto. Toda la Italia meridio-
nal se someti6 b su poder , y su audacia le condujo a atacar el imperio grie-
go de Oriente en sus propios estados; guerra que tuvo diversas vicisitudes, 
hasta que una enfermedad contagiosa to detuvo en la ciudad de Cefalonia, 
donde muri6 ii Ia edad de setenta anos (1088). Su hijo Roger, que no debe 
confundirse con el conquistador de la Sicilia, fue su sucesor, y su nietu 
Guillermo 1110 fue de su padre. Roger 11, condo de Sicilia, hijo del conquis- 
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tador, reuui6 g sus posesiones los ducados do Pulla y de Calabria por falta 
do sucesores directos de los descendientes do Roberto. Roger concluy6 con 
los rectos de Ia libertad italiana. La ciudad de Amalfi fue despojada de sus 
privilcgios; Ia de Ndpoles, unica republics independiente de Ia Italia nmeri-
dional, sitiada. No obstante, el emperador Lotario de Alemania y el papa 
Inocencio II forzaron 6 Roger en una sole campana 8 abaudonar toda Ia Ita- 
1(a meridional y 6 refugiarse en Sicilia. A pesar de este reves, Roger ha-
biendo conseguido que sus normandos se apoderasen de la persona del papa, 
este para obtener su libertad les concedi6 cuanto pidieron. Asi Roger reco-
br6 no solo cuanto poseia en la Italia meridional, sino Is misma ciudad de 
Njpoles. No teniendo ya nada que temer ni que esperar en Italia , Roger 
llev6 sus armas at Africa y sonneti6 la parte de esta comarca que compone 
hoy el reino de Tunez y In Argelia. Roger hizo en seguida Ia guerra con 
buen 6xito at imperio griego. Los reinados de los dos Guillermos suresores 
de Rogerio nada presentan de particular. Con ellos se estingui6 la lines 
legitima de Tancredo de Hauteville. Los sicilianos y los italianos eligieron 
por rey 6 un nieto ilegitimo de Roger, Ilamado Tancredo, que detuvo los 
ejercitos alemanes en sus fronteras durante cuatro afios ; pero at fin los 
emperadores obtuvieron la victoria, y la casa de Suavia reuni6 desde en-
tonces at imperio el reino de las Dos Sicilias (1194). 

g. IV. Lorene, Uorgona Cisjuranrt y BorgoiIa Transjuraoa.-

1. «Entre Ia Francia, la Italia y Ia Alemania se erigieron tres reinos, 5 los 
cuales su position geografica no podia asegurar una larga eaistencia, pero 
cuyos gefes so mezelaron frecuentemente en los negocios de los tres paises 
que rodeaban sus estados.,) 

1.0 LoRENA. —Este reino al tiempo de su formation por el tratado de Ver-
dun (813) comprendia los paises situados entre el shin y el Escalda, los quo 
se estendian desde el origen de Ia Meuse hasta is confluencia del Saona con 
el R6dano, y finalmente today las provincias al este de este ultimo rio; es 
decir, los Daises-Bajos (esceptuando Flandes y el Artois), Is Lorcna , ]a Al-
sacia, el Franco-Condado, el Valais, el Pais de Vande, Ia Borgona, el Lio-
nesado, el Delfinado, el Vivar6s, cl Uzege, la Saboya y ]a Provenza. En 855 
Lotario dividi6 este reino entre sus dos hijos. Despues de esta division su-
fri6 varias alternativas, hasta que fue dividido entre Carlos el Calvo, rey de 
Francis, y Luis el GermSnico, rey de Germania. Arnulfo en 879 restableci6 
on favor de su hijo Zwentebald el reino de Lorena. La muerte de este en 900 
reuni6 definitivamente la Lorena 6 la corona de Alemania. 

2.° BORGO\A CISJURANA.—Comprendia el Franco-Condado, una parse do 
Ia Borgona, el Delfinado, Ia Provenza, una parte del Languedoc y de Ia Sa-
boya.—Boson, conde do Viena, duque do Provenza y de Italia y archimi-
nistro del sagrado palacio, fue el fundador del reino de Borgona Cisjurana. 
Casado con Hermangorda, hija del emperador do Alemania Luis 11, anima- 
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do por esta princesa Sc hizo proclamar rey; y aunque los de Francis procu-
raron reducirle at rango de vasallo , Boson permaneci6 pacifico poseedor d e 

 sus estados y su titulo hasta su muerte en 887. Su sucesor Luis, despues de 
sus guerras de Italia y de sus pretensiones a la. corona imperial de Occiden-
te, reducido a solo Ia Provenza, confi6 at morir Ia tutela de su hijo Hugo at 
Conde de Arl6s, que despoj6 a su pupilo y pas6 los Alpes en 926 para apode-
rarse de Ia corona de Italia. 

3.° Bouao A TRANSJURANA.—Este reino estaba situado entre el mon_ 
to Jura y los Alpes, y comprendia Ia Suiza hasta Rem, el Valais y una par_ 
te de Ia Saboya. En 888 Rodolfo, gobernador de estos paises, se hizo decla_ 
rar rey, fundando el reino de Ia Borgona Transjurana.—Rodolfo II, su hijo, 
fuesu sucesor. Su hijo Conrado el Pacifico fue proclamado en 937. Su larg o 

 reinado no presents ningun acontecimiento notable, sino su victoria contra 
los hungaros y los sarracenos, y Ia fundacion del hospicio de San Bernardo 
por un monge del Valle de Aoste.—Asu muerte (993) los grandes, reunidos 
en Lausana, proclamaron a su hijo Rodolfo III, principe de un caracter timi_ 
do y afeminado, que pas6 toda su vida en enriquecer conventos y leg6 sus 
estados at emperador de Alemania Enrique II. 

4.° I.AS Dos BORGONAS REUNIDAS 6 REINO DE ARLES.—Una larga guerra 
entre los alemanes y los burguinones di6 por resultado el establecimiento en 
las Dos Borgonas de una numerosa nobleza, que ocup6 todo el antiguo reino 
de Arles y conserv6 por mucho tiempo su independencia bajo Ia soberania 
puramente nominal de los emperadores alemanes. 

g. V. La Espana cristiana desde l'elayo hasta la renoiton de log 
reinos do Castilla, de Navarra, de Leon y deAragon u Ia vnimerte de 

Alfonso ! ,719-1109) (1). —1. Los arabes no habian conquistado toda Ia 
Espana. Un puiiado de valientes, restos de Ia antigua monarquia gods, pre-
firiendo Ia libertad 5 Ia servidumbre, se habian refugiado en las montaiias de 
Asturias. Alli eligieron por rey a Pelayo, que comenz6 Ia larga cruzada de 
ocho siglos contra los sarracenos. Los sucesores de Pelayo fueron reconquis-
tando de estos agresores parte de In peninsula: en el siglo viii Ia domina-
cion arabe retrocedia ya delante de los cristianos. No obstante , ]as cincuen-
ta y scis batallas dadas por el visit Almanzor, y de las cuales sali6 siem-
pre victorioso , detuvicron sus progresos y forzaron A los diversos principes 
de la Espana cristiana a destruir al enemigo comun. El Conde de Castilla 
Gonzalo Fernandez se puso a Ia cabeza de las tropas de Leon, Navarra y 
Castilla, y venci6 en Calatanazar el ejercito del invicto Almanzor (998).-
Con Bermudo III se estingui6 (1037) Ia dinastia de los reyes de Asturias y 
Leon; y su cunado Fernando , rey de Castilla, reuni6 el antiguo reino de los 
descendientes de Pelayo at condado de Castilla. Gonzalo habia hecho ya tern- 

(1) Veanse las Noeiones de Aistoria de Espana. 




