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A L L E C T O R . 

Cas i t odos los cap í tu los que fo rman e s 
t e l ib ro h a n v i s to la luz en las c o l u m n a s 
de l d iar io i l u s t r a d o El Globo y en la r e v i s 
t a sev i l l ana El Espiritismo. A l c o m e n z a r 
l o s , m e hab i a p r o p u e s t o ú n i c a m e n t e l l a 
m a r la a t enc ión de m i s c o m p a t r i o t a s hac i a 
los e s tud ios o r i e n t a l e s , casi .desconocidos 
e n E s p a ñ a , p o r q u e no se h a t r a d u c i d o n i n 
g u n a de l a s o b r a s r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a 
d a s , y e n t r e n o s o t r o s es. escasa la afición 
a l cu l t ivo de esa i m p o r t a n t í s i m a r a m a del 
s abe r h u m a n o , í n t i m a m e n t e l i gada con 
l a s inves t igac iones científicas á que hace 
a l g u n o s a ñ o s m e c o n s a g r o . P e r o r e p e t i d a s 
i n s t a n c i a s de los que l e y e r o n con i n t e r é s 
los p r i m e r o s a r t í c u l o s , m e ob l iga ron á 
c o n t i n u a r l o s , a m p l i a n d o el p r i m e r p l a n 
p r o p u e s t o , p a r a e x p o n e r con a l g ú n m é t o 
do y con toda la concis ión p o s i b l e , los 
f undamen tos y desa r ro l lo del a n t i g u o 
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B r a h m a n i s m o , en el cua l se h a n moldeado 
t o d a s las r e l i g iones . 

L o s diez p r i m e r o s cap í tu lo s , que son l o s 
diez a r t í c u l o s que p r i m e r a m e n t e v i e ron la 
luz , c o n s t i t u y e n , p u e s , u n t odo ; son u n a 
inves t igac ión h i s tó r i ca q u e , a d e m á s del 
objeto seña lado , t e n d í a , en los m o m e n t o s 
en. q u e n u e s t r a s C á m a r a s d i scu t í an la 
cues t ión r e l i g i o s a , á m o s t r a r lo que la < 
h i s t o r i a manif ies ta y la ciencia e n s e ñ a 
r e s p e c t o al p r o b l e m a f u n d a m e n t a l de d o n 
de h a n de de r iva r se el p r o g r e s o ó la deca 
denc ia de las. soc iedades . 

L o s r e s t a n t e s cap í tu los , con ad ic iones 
á los a r t í c u l o s pub l i cados , son u n a e x p o 
sición de l as c reenc ias y del s imbol i smo 
re l ig ioso de la a n t i g u a Ind ia , en los c u a l e s 
se calcó el C r i s t i a n i s m o . 

Y el con jun to , en fin, que h e recop i l ado 
en u n l i b ro , accediendo á los deseos de m i s 
a m i g o s , e s u n es tud io c o m p a r a t i v o de l a s 
a n t i g u a s re l ig iones de la Ind ia y la l l a m a 
da re l ig ión catól ica , a p o s t ó l i c a , r o m a n a ; 
es tudio que m u e s t r a el Catolicismo antes de 
Cristo, y just i f ica el t í t u l o p u e s t o á e s t e 
t r a b a j o . 
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Al ofrecerlo h o y a l p ú b l i c o , l leno en 
p a r t e u n p r o p ó s i t o que debí r ea l i za r hace 
ca torce a ñ o s , t en i endo y a r e u n i d o s m a t e 
r ia les y fo rmado el p l a n de u n l ibro t i t u 
lado El Catolicismo ante la razón, s in cono
cer en tonces los ú l t i m o s e s t u d i o s o r i e n t a 
les q u e , bajo el p u n t o de v i s t a h i s t ó r i c o , 
t a n t a luz h a n a r ro j ado sobre el p r o b l e m a 
re l ig ioso , a l p a r que los e s t u d i o s c r í t i cos 
ra t i f icaban los p r e s e n t i m i e n t o s de l a 
c i enc ia . 

V o l n e y , D u p u i s , la B ib l i a , los Conci l ios 
y a l g u n o s t r a t a d o s canónicos fueron los 
ún icos e l emen tos con que con tó en l a p r i 
m e r a época de m i s e s tud ios sob re r e l i g ión ; 
el o r i en ta l i smo y la filosofía r e l ig iosa m e 
han s u m i n i s t r a d o después los m a t e r i a l e s . 
P o r eso creo que p r e s e n t o la cues t ión á l a 
a l t u r a y en el t e r r e n o en que h o y p u e d e 
e s t u d i a r s e . 

E n la p a r t e e x p o s i t i v a , recopi lo l a s ú l 
t i m a s inves t igac iones , s igu iendo p r i n c i p a l 
m e n t e á Jaco l l io t y c i t ando los l ib ros de 
donde copio ó e x t r a c t o ; en la p a r t e de 
aprec iac ión (que , p o r r e g l a g e n e r a l , dejo 
a l ' l e c t o r ) , indico los p r inc ip ios en que h a 
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Madrid J u n i o de 1876. 

d e b a s a r s e el c r i t e r io r e l i g io so , dando u n a 
base r ac iona l de c reenc ia que s u s t i t u y a á 
la dec rép i t a , si n o y a e x t i n g u i d a fé. Ser ía 
pe l ig roso d e s t r u i r r a d i c a l m e n t e s in h a b e r 
a n t e s edificado. 

Después de t o d o , y a he dado á conocer 
m i s ideas a n t e s de a h o r a ; e sa s i d e a s , en 
l a s que e s t á e n c e r r a d a la fé del s ig lo X X , 
lejos de r e h u i r la d iscus ión l a r e c l a m a n 
a r d i e n t e m e n t e , p o r q u e es el ún ico medio 
p a r a que se d e p u r e n . C u a n d o se b u s c a la 
v e r d a d , t o d a luz es poca , si n o querernos 
e x t r a v i a r n o s en o scu ros c a m i n o s . E s a s 
i dea s , a d e m á s , t i e n e n u n objet ivo p r i n c i 
p a l : d e s t r u i r , an iqu i l a r p o r c o m p l e t o el 
f ana t i smo y las supe r s t i c iones r e l i g i o s a s , 
r e m o r a p a r a la l i be r t ad y causa causarum 
de la decadencia y r e t r a s o de los p u e b l o s . 

U n esfuerzo en es te s e n t i d o , ind icando 
d e r r o t e r o s aqu í no s egu idos , ab r iendo s e n 
da en E s p a ñ a , es El Catolicismo antes de 
Cristo. 



PROLOGO 
DE LA T E R C E R A E D I C I Ó N . 

La g e n e r a c i ó n a c t u a l a s i s t e á l a s u p r e m a l u c h a en tre la 

Cienc ia y l a s R e l i g i o n e s : m u d a b l e por s u na tura leza a q u e 

l la , f e c u n d a , progres iva; in to l erante s é i n m u t a b l e s é s t a s , 

n o p o d i a n coex i s t i r e n el s e n o de la c iv i l i zac ión m o d e r n a , 

s i n q u e entre s u s o p u e s t a s h u e s t e s s e e m p e ñ a s e la b a t a 

l l a dec i s iva . 

Mientras u n a m o n t a ñ a , u n r io , u n a corr iente a t m o s f é 

rica sobre l o s mares p u d o separar dos razas , y e n e m i s t a r 

dos p u e b l o s : e n t a n t o q u e el ex tranjero fué u n e n e m i g o y 

u n bárbaro, p u d o l a autor idad d e u n h o m b r e ó l a fuerza 

d e u n a i n s t i t u c i ó n de tener l a s c o n q u i s t a s de la razón h u 

m a n a . E l vapor , la e l ec tr i c idad , l o s t ú n e l e s , l o s v i a d u c 

t o s , no solo .han c o n q u i s t a d o el m u n d o para e l b i enes tar 

d e l h o m b r e , h a n a s e n t a d o al m i s m o t i e m p o i a l iber tad 

h u m a n a sobre u n a i n d e s t r u c t i b l e b a s e , sobre la base de l 

. interés . 

Porque la t e n d e n c i a u n i v e r s a l de l m o v i m i e n t o c o n t e m 

poráneo , e s á la u n i d a d , á la s i s t e m a t i z a c i ó n de t o d a s l a s 
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a s p i r a c i o n e s y d e l o s r e c u r s o s t o d o s del ind iv iduo , d e la 

h u m a n i d a d y del un iverso ; 'ya n o se c o n c i b e e n e m i g o i r 

reconc i l i ab l e al i n t e r é s d e l a c o n c i e n c i a cómo e n l o s 

t i e m p o s e n q u e s e a n a t e m a t i z a b a la u s u r a , n i s e a h o g a a l 

p lacer bajo l o s c i l i c i o s : creac ión <3 e m a n a c i ó n d iv ina , 

c u a n t o e x i s t e e n v i r tud d e u n a l e y e s b u e n o , y c u a n t o e s 

rac iona l coopera al fin de l o s m u n d o s . Por e s t o , si t o d o s 

l o s s i g l o s l i an l l evado u n m o t e e n s u bandera , e n verdad 

q u e e l de l s i g l o x i x es el i n t e r é s ind iv idua l ; al afán de 

p r o g r e s o , al comerc io , al c o s m o p o l i t i s m o d e b e n h o y m á s 

venturas l a s s o c i e d a d e s , que á t o d o s los p o d e r e s y á c u a n 

t o s t e m p l o s h a n pretendido e s c o n d e r en tre m u r a l l a s la 

inf inita a sp i rac ión r e l i g i o s a . 

Pero e l combate e x i s t e : l a fuerza d e la i n e r c i a y d e la 

cos tumbre ; la p e s a d u m b r e i n m e n s a de la creenc ia a n t i 

g u a ; e l s a n t o terror de lo d e s c o n o c i d o ; la i g n o r a n c i a , e n 

fin, forman todavía entre l a sombra opaca de l o s p e n d o n e s 

s a c e r d o t a l e s . P o c o i m p o r t a c u a n d o s u s m u c h e d u m b r e s s e 

l l a m a n c h i n o s ó p e r s a s , porque t a m b i é n s u v ida c o m o r a 

zas e s t á h e r i d a e n el corazón , pero p u e d e envo lver entre 

s u s p l i e g u e s el d e s t i n o h u m a n o , c u a n d o s e refiere á la 

' p u j a n t e E u r o p a y b u l l i c i o s a Amér ica . E l c o m b a t e e x i s t e 

s a n g r i e n t o y rudo , a u n q u e e n c o r t e s e s formas; de u n a y 

otra h u e s t e se a p u r a n la tác t i ca y l a e s t r a t e g i a , s e i n v e n 

t a n a r m a s , s e u t i l i z a n reparos , se cae y s e v e n c e : el S y 

l l a b u s e n g e n d r a á Draper , l a C o m m u n e á Jesús -rey , B i s 

m a r c k á l a s clamas c a t ó l i c a s , L u i s a L a t e a u á J a c o b e l 

zuavo . D e la n e c e s i d a d d e l t i e m p o n a c e la febri l ac t i v idad 

de l o s c o m b a t i e n t e s . . . b i e n v e n i d o el n u e v o c a m p e ó n d e 

la verdad á n u e s t r a patria . 
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Por desd icha , no e s e n E s p a ñ a d o n d e m e n o s falta h a 

c e n a n d a n t e s caba l l eros de la r e v o l u c i ó n m o r a l de la t ierra. 

E n e s t e pr iv i l eg iado s u e l o h a arra igado tanto la i n t r a n 

s i g e n c i a , h a fruct i f icado de ta l m a n e r a e l f a n a t i s m o , que 

d e s p u é s de cuatro s i g l o s d e c o n t i e n d a n o s a m e n a z a n a ú n 

l a s s a n t a s h o g u e r a s de Pedro A r b u é s . A l q u e es to escr ibe 

l e h a cabido la h o n r a de ser ach icharrado e n ef igie e n e l 

ú l t i m o terc io de l s i g l o que corremos: m i NOCIÓN DEL ESPI

RITISMO, regoc i jó con s u s l l a m a s l a pr imer p l a z a de n u e s 

tras fronteras e n 1868. 

Errores , cu lpas c o m u n e s á n u e s t r o s part idos n o s h a n 

traído al p r e s e n t e caso; e l m e n o r a u x i l i o e s e n e s t e m o 

m e n t o d e val ía; c u a l q u i e r voz q u e a b o g u e por n u e s t r o 

d e r e c h o , e s sagrada; a u n q u e parezca vibrar e n e l des i er to , 

n i l a fuerza m á s débi l e s perd ida e n l a creac ión , n i la 

verdad deja de encontrar u n eco e n l a s pro fundas s i m a s . 

Y ahora e s p o d e r o s o , eficaz c o n c u r s o el de l escr i tor , 

c u y o s trabajos t i e n d e á v u l g a r i z a r e l p r e s e n t e l ibro: otros 

p e n s a d o r e s h a n d e m o s t r a d o y a la i n a n i d a d de l a s armas 

r o m a n a s ; Jaco l l io t prueba q u e n i a u n t i e n e n el mér i to de 

l a i n v e n c i ó n . 

N o só lo e l h o m b r e h a r e g a d o c o n s u s a n g r e l a s flores

t a s a n t i d i l u v i a n a s d e l a s é p o c a s g l a c i a l e s , qu izás de l a s 

edades m i o c e n a s , s i n o q u e h a p e n s a d o , h a s e n t i d o , h a e s 

crito s i e m p r e lo q u e se' n o s p r e s e n t a ayer c o m o reve lac ión 

d iv ina . E n t r e l a i n c a r n a c i o n ú n i c a d e la última r e l i g i ó n 

terrestre , y l o s c e n t e n a r e s de Avatares a s i á t i c o s , la v e n 

taja resu l tará s i e m p r e e n favor del Oriente . E r a obra d e 

m a s i a d o i n m e n s a l a redenc ión d e la v ida , para c u m p l i r s e 

e n u n su fr imiento so lo: y si todo ser q u e g i m e m e r e c e 
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u n a rehabi l i tac ión , cada raza an imal t i e n e d e r e c h o á 

prestar s u forma trans i tor ia á u n a p e r e g r i n a c i ó n d e l Crea

dor entre los dolores de la cr iatura. 

N o se n o s p r e s e n t a u n mis ter io , no s e n o s quiere o b l i 

g a r á reverenc iar u n m i t o , n o s e s imbo l i za e n e l Cato l i c i s 

m o u n p e n s a m i e n t o n i s e i n s t i t u y e u n c u l t o , c u y a e x p l i 

c a c i ó n , c u y o o r i g e n no se e n c u e n t r e en l o s l ibros s a g r a d o s 

de la Ind ia : a q u e l l o s s a c e r d o t e s , a q u e l l o s sabios p o d i a n 

v e r d a d e r a m e n t e creerse insp irados de la V e r d a d S u p r e m a , 

porque n a d i e a n t e s hab ia presen tado tan m a g i s t r a l m e n t e 

l o s p r o b l e m a s de la m u e r t e . y de la v ida . D e s d e M a n ú á 

Kapi la , l a s doc tr inas pos ib l e s a l cerebro h u m a n o e s t á n t o 

das desarrol ladas e n l a I n d i a a n t i g u a ; ¿qué h a n d e lograr 

l o s in to l erante s poderes e u r o p e o s , s i s u s m a e s t r o s no con

s i g u i e r o n t a m p o c o de tener e l p r o g r e s o h u m a n o ? 

E l p r o g r e s o h u y e de la p e r s e c u c i ó n y de la t iranía , 

c o m o la paz de l corazón de l o s c r i m i n a l e s : E s p a ñ a fué e l 

faro d e la i n t e l i g e n c i a u n t i e m p o ; F e l i p e II y T o r q u e m a -

da a h u y e n t a r o n e l p e n s a m i e n t o de n u e s t r a s e s c u e l a s c o m o 

l a l ibertad d e n u e s t r a s c a m p i ñ a s , y la A l e m a n i a h e r e d ó 

e l cetro d e l a d e l a n t o . E u r o p a n o sabe descartar l a a u t o 

r idad de s u s e v o l u c i o n e s , A m é r i c a mostrará á los cuatro 

v i e n t o s la poderosa in ic ia t iva de s u carácter . 

Tr i s te c o n d i c i ó n la que asi o scurece la a r m o n í a do 

nues,tras a l m a s . E l h o m b r e n e c e s i t a amar para vivir , y 

a m a r l o inf ini to para y ' e n l o finito q u e l e rodea . E s a e s la 

base indes t ruc t ib l e del s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o en n u e s t r o s 

corazones , a sp irac ión g e n e r o s a á u n inf inito p r e s e n t i d o 

m á s a l lá de toda verdad c ier ta , sobre e l c í rcu lo s i e m p r e 

crec iente de n u e s t r a s c o n q u i s t a s c i ent í f i cas . N e c e s i d a d , 
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asp irac ión de t o d o s l o s t i e m p o s , o c u l t o afán d e todas l a s 

a l m a s , puerto d e c o n s u e l o en la p e r e g r i n a c i ó n terrestre , 

clara fuente bu l l idora de cari tat ivas e m o c i o n e s : pero por 

lo m i s m o q u e , fundada e n los l í m i t e s del m i s t e r i o , e n e l 

oscuro ce laje de l a s h i p ó t e s i s y l a s e speranzas , l ia de i n i 

ciar e n p e r p e t u o m o v i m i e n t o l a s futuras c o n q u i s t a s de la 

razón inqu ie ta , c u a n d o u n a r e l i g i ó n cua lquiera se i n m o 

vi l iza , e s a lcanzada por l a c i enc ia y m u e r e : para adorar 

el f u e g o , como los Pars i s , e s 1 prec i so ignorar la f í s ica; n o 

se p u e d e n dir ig ir p l e g a r i a s al so l d e s p u é s de e s tud iar a s 

tronomía; no s e c o m p r e n d e u n anacore ta penetrado .del 

ideal de la h u m a n i d a d . 

¿Qué harán l a s s e c t a s cr i s t i anas , conoc ido s u o r i g e n , 

des truido s u p r e s t i g i o , n e g a d a s u supremacía? ¿Se r e s i g 

narán al m o v i m i e n t o , ó preferirán morir a n t e s q u e d e c l a 

rarse convenc idas? El s i g l o X X tendrá la c o n t e s t a c i ó n d e 

e s t a s p r e g u n t a s : ¡quiera el Ser, D i o s , la Prov idenc ia , la 

Causa , e n f in, cua lqu iera q u e sea s u n o m b r e , e l m i s m o e n 

el fondo para todos , y s i por s u v o l u n t a d se m e z c l a ó por 

s u l e y permi te q u e super iores inte l ig 'encias se m e z c l e n e n 

n u e s t r a s d iscordias , quiera h a c e r que l o s q u e t i e n e n ojos 

y n o v e n , v u e l v a n á la l u z s u s pupi las ; que l o s q u e t i e n e n 

o ídos y no o y e n , e s c u c h e n e l rumo de l o s t i e m p o s que por 

do quier l e s rodea, y de jen de l lamar á l a s l á g r i m a s , cuan

do pudieran contr ibuir á la fe l ic idad del hombre! 

No es aún t a n m e z q u i n a l u c h a la que contra el- error y 

e l v ic io s o s t e n e m o s , que no n o s fuera bendec ido s u c o n 

curso: es tan p e q u e ñ o n u e s t r o p lane ta , que deb iéramos 

t ender t o d o s á hacer le bri l lar por la ú n i c a l e y que no e x i 

g e e x t e n s i ó n para mani fes tarse , por el amor entre todos . 
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s u s l u j o s , s e a la q u e fuere s u h i s tor ia , s u co lor , n i s u 

raza; v e n g a n de d o n d e v in i eren s u cuerpo , s u v ida , s u 

leng-uaje 6 s u cu l to , s ie ínpre podrán poner sobre e l l o s y 

de lante d e e l l o s e l Sonto sum de l p o e t a l a t i n o . 

DR. HUELBES TEMPRADO. 



E L CATOLICISMO 
ANTES DEL' CRISTO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

I N T R O D U C C I Ó N . — LA I N D I A . 

Pasage de De Janoigny.—Indianislas.—Obras do Jaoolliol.—Anti
güedades de la India.—Los cuatro Vedas.—La filosofía se di 
vorcia de la religión.—Filósofos indios.—Libros antiguos.—El 
sánscrito, la mitología y la legislación, son pruebas de la m a 
ternidad de la India.—Estudiar la India, es remontarse á las 
fuentes de la humanidad. 

«¡La India! ¡Hay en esta palabra algo de gran
de y de venerable, de vago y de misterioso, aún 
después de tantos siglos! ¡La India, la más an
tigua porción civilizada del antiguo mundo, cuna 
de las creencias religiosas que, en su unidad, su 
simplicidad y su grandeza primitivas, parece ha 
abrazado, como una vasta fórmula, todos los cul^ 
tos que después profesaron los pueblos; la India, 
el teatro de los acontecimientos históricos más 
inesperados, mas grandes, mas maravillosos; la 
India, que han visitado á su vez los dioses, los 
héroes, los filósofos, los hombres ávidos de cien
cia y los especuladores más. atrevidos en todos 
los siglos; la India, cuya conquista han soñado, 
intentado ó llevado á cabo en parte Sesostris, Da
río, Alejandro, Tchinguiz-kan, Timour, Baber, 
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Nader-Shah, Napoleón!... Su pasado y su porve
nir interesan en el mas alto grado á la humani 
dad entera, porque el pasado de la India encierra 
en sus profundidades algunos de los principales 
rasgos de la historia del mundo, y su porvenir se 
liga de una manera cada vez mas íntima á la 
suerte de las grandes naciones europeas. Por otra 
parte, bajo el punto de vista científico y bajo el 
del complemento intelectual de la especie huma
na, el estudio de los tiempos antiguos de la India 
ó del mundo brahmánico forma esencialmente 
parte del progreso general d é l a humanidad, y 
podemos decir que como revelación aun esperada, 
ese pasado de las primeras edades de la India 
pertenece al porvenir (De Janeigny.) 

No podemos hallar nada mejor que la anterior 
cita para introducción de estos artículos, cuyo 
principal objeto es excitar al estudio de las anti
güedades que tanta luz arrojan sobre los orígenes 
de las civilizaciones de todos los tiempos, consti
tuyendo una.ciencia naciente. 

El inglés William Jones, explorador científico 
en Oriente, probó que en la antigua India está el 
foco de toda la tradición. Después de éste, Tho-
más Strange, Gollebrooke, Wilson, Princeps, 
Weber^Lassen, Burnouf, Halled y toda la pléya
de de indianistas, han demostrado las antiguas 
civilizaciones del Oriente, las infiltraciones filosó
ficas y religiosas, y los puntos de contacto que 
no dejan lugar á duda respecto á la filiación de 



ANTES DEL CRISTO. 17 

las ideas y común origen de instituciones, y fuen
te donde bebió el mundo greco-romano, de don
de arranca la moderna cultura. 

Por último, el ilustre Luis Jacolliot está derra
mando gran luz sobre ese inexplorado campo de 
la India, en sus estudios etnográficos, titulados 
La Bible clans llInde, Les Fils de Dieu, Gliristna 
et le Ghrist, Histoire des Vierges, La Qenése de 
l'Humanité, FeticMsme-Polytheisme-Ifonoteisme, 
Le Spiritisme dans leMonde, Manoib-Moise-Mafio-
mel, Voyage aux Ruines de Crolconde, Les Tradi
tions indo-asiatiques y Le Pariait, recientemente 
publicados, álos cuales han de seguir otra porción 
de volúmenes relativos á la India antigua y moder
na. (1). De ellos tomaremos casi todas las ideas, 
reproduciendo, á veces, párrafos enteros, pero li-. 
mitándonos al papel de expositores, y dejando 
aparte los problemas de si en el antiguo Vedabrah-
mánico se encuentran los orígenes de todos los 
cultos, si la tradición de todos los pueblos antiguos 
se.remontaalAsia, sitodoslos sistemas filosóficos 
en la antigüedad están calcados en los de la India, 
si todas las lenguas europeas han emanado direc
tamente de la vieja lengua de los brahmanes, y 
otras cuestiones científicas. 

Para tratarlas debidamente, sería preciso p r e 
sentar en conjunto las ideas religiosas,, políticas, 

(1) S e h a n p u b l i c a d o ya: Voyageait pays des Bayaderes, 
Vayageau pays des Perles, y Voyage au pais des Blephante. 

2 
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sociales, en una palabra, la civilización de la an 
tigua India: estudiar sus himnos, sus epopeyas, 
sus leyes, sus dramas, y traer á juego lingüística, 
filosofía, literatura, historia y todo cuanto en 
cuentra su origen en esa civilización de hace 
quince ó veinte mil años, que durante muchos si
glos iluminó el Oriente. 

Estas cifras causarán asombro ó incredulidad 
á los que sin detenerse á reflexionar, y despre
ciando los descubrimientos científicos, admiten 
la exigua fecha de seis mil años (insignificante 
etapa en la vida de un planeta) para la aparición 
del hombre en la tierra, dando mas valor á la 
cronología basada en fábulas y textos apócrifos ó 
mal interpretados, en hechos y en nombres m u 
chas veces dudosos, en tiempos heroicos p ro 
ducto de la fantasía, y en tradiciones bíblicas co
pia de obras antiguas; dando mas valor, decimos, 
á esos deleznables fundamentos que á la cronolo
gía astronómica, que es la de los brahmanes, la 
única lógica, pues se apoya en las leyes invaria
bles del movimiento de los astros. La sana crítica 
rechaza la primera, y la geología, la astronomía 
y el sentido común vienen de dia en dia á robus
tecer la segunda con nuevos descubrimientos é 
importantes investigaciones. 

La India reúne pruebas de su extraordinaria 
antigüedad. Ahí están sus ruinas, inscripciones, 
manuscritos y documentos de toda especie sobre 
la literatura; las artes, las ciencias, las religiones 
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y la filosofía. Algunos se conocen; muchos hay 
por conocer. Cuando se hayan hojeado y se haya 
hecho hablar á los manuscritos y á las ruinas, 
entonces se conocerá la India de hace seis mil 
años, brillante, civilizada, rebosando población y 
que ha impreso su sello á Egipto, Persia, Judea, 
Grecia y Roma; entonces podrá apreciarse la in 
fluencia que ha ejercido durante millares de años 
sobre el pensamiento humano el pundit, sabio 
(equivalente al prudens de Roma), y el Ir oh/man 
(sacerdote); entonces se anudará el hilo perdido 
que une la antigüedad á la India, reivindicando 
ésta su legítima maternidad. 

Se ha pretendido que Atenas inspiró el genio 
indio; pero hoy se sabe que en la época helénica 
llevaban más de dos mil años de existencia los 
grandes monumentos de filosofía, moral, litera
tura y legislación del Asia. Irrefutables argumen
tos lo demuestran ya, y las modernas obras de 
historia, desprendiéndose de las preocupaciones 
de la Edad Media, se esfuerzan en buscar nuevas 
pruebas de nuestro origen común, devolviendo 
su importancia á la India, el suelo espléndido de 
sol de fuego y vegetación incomparable, que da 
al cuerpo todas las satisfacciones y al alma todos 
los sueños; tierra de promisión llamada á s u m i 
nistrarnos los resortes que descorran el velo in
terpuesto para ocultar, civilizaciones perdidas. 

Los Vedas ó Sagrada Escritura, que encierran, 
según los brahmanes, la palabra de Dios revela-
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da á las criaturas, son anteriores á las mas anti
guas obras, y debieron conocerse en la India an 
tes que la Persia, el Asia Menor, el Egipto y la 
Europa fuesen colonizadas y habitadas. Según 
William Jones, no se les puede negar la rnás le 
jana antigüedad; pero nada sabemos de su origen. 
Algunos autores les hacen remontar á los prime
ros períodos del último gran cataclismo geológi
co. Para los brahmanes fueron revelados en el 
crida-yuga (primera edad) de la creación. 

Son cuatro: Rig-Veda, Sama-Veda, Yadjur-Ve-
d a y Atharva-Veda. Sirvieron de antorcha al ge
nio brahmánico, y en ellos se apoyan la filosofía 
y la religión. Nada diremos respecto á su demos
trada autenticidad; remitimos á nuestros lectores 
á la primera parte del libro La Bible dans VIn~ 
de, que trata este punto con gran copia de datos 
y acertadísimas reflexiones. 

Asombra hoy la lectura de aquellos libros, que 
acusan un estado social, al que sólo pudo llegar 
el hombre primitivo después de una elaboración de 
muchísimos siglos (época védica), á la cual se r e 
fieren los tiempos de que nos ocupamos (épo
ca brahmánica) como á tradiciones recibidas 
de pueblos cuya huella se habia perdido en
tonces. 

Pero desde que predominó el sistema de las 
castas y la sacerdotal acaparó para sí toda la in
fluencia, la religión se desnaturalizó en manos de 
sus ministros, y la filosofía rechazó la autoridad 
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de las Santas Escrituras y del.dogma religioso 
para caminar apoyada en el libre examen y la 
razón. 

Dividióse la filosofía india en sistema ortodoxo 
y sistema heterodoxo. Entre los filósofos orto
doxos ó partidarios de la teología brahmánica, pre-
séntanse en primer término, Djeminy y Richna 
Dwipayana-Vyasa, comunmente conocido con el 
nombre de Veda-Vyasa, por haber reunido, d i 
cen, las hojas esparcidas de los cuatro Vedas. 
Ambos son comentadores, y bien puede conside
rárseles, al primero como el escolástico, y al se
gundo como el escéptico de la filosofía india. Las 
obras de Djeminy se conocen bajo el nombre de 
Pura-Mimansa, y las de Vyasa con el de Outta-
ra-Mimansa ó Vedanta. Ambos discurrieron so
bre cuestiones tan abstractas como La Eficacia 
de las airas, La Gracia, La Fe y el Libre albe-
drío. 

Los Sastras y el Maha-Barada, ortodoxos tam
bién, se pierden en la noche de los tiempos. Si 
hubiéramos de referirnos á la cronología de los 
brahmanes, según los cálculos del célebre orien
talista Halled, tendría el primero más de siete 
millones, y el segundo más de cuatro millones de 
años de antigüedad. No menor fecha se atribuye 
al Surya Sidanta, y á las leyes de Manú, que, se
gún los filósofos indios, fueron también revelados 
en el crida yuga ó primera edad. 

Sean ó no completamente exactas las fechas á 
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que esos libros, hoy ya traducidos en lenguas 
europeas, se hacen remontar, es lo cierto que pro
fundizaron en legislación, moral, metafísica, ps i 
cología y otras materias, hasta un punto que hoy 
no rechazarían el poeta, el historiador, el legisla
dor y el filósofo. 

Pero la gran prueba irrefutable de la matern i 
dad de la India está en el sánscrito, del cual se 
han formado todas las lenguas antiguas, de d o n 
de derivan las modernas. 

La mitología de los pueblos antiguos' también 
ha tomado sus nombres del sánscrito; así el 
Olimpo griego ha nacido del Olimpo indio. La 
poesía ha bebido en aquellas primitivas fuentes-
la Iliada de Homero está calcada en el poema 
indio Ramayana; las fábulas de Esopo son las 
del indio Pilpay y del brahmán Ramsamgayer. 
Por último, la legislación india se encuentra toda 
en Roma, legataria de Egipto y Grecia. 

Esto es indiscutible. Véanse las leyes indias, 
codificadas tres mil años antes de la Era cristia
na. Matrimonio, propiedad, contratos, testamen
tos, etc.; la caución, la prenda, la fianza, el a r 
riendo, el alquiler, la hipoteca, en una palabra-, 
los derechos y las acciones han pasado sucesiva
mente de India á Roma y á nuestra legisla
ción. 

Ahí están Maná, el Digesto de las leyes indias, 
Smüri-Oliandrica, Gatgayana, JVarada, Vrihas-
pati Jajnyawaleya y otros textos indios, la legis-
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lacion romana y la moderna, léanse y se verá 
que son copia casi literal, sin más diferencia, á 
veces, que. las de costumbres, clima, civilización 
y otras causas, que Montesquíeu señaló de-pode
rosa y necesaria influencia en las leyes. 

Estudiar la India, como dice Jacolliot,' es re
montarse á las fuentes de la humanidad. 

¿No nos será lícito pensar como el célebre 
orientalista: «Si la India, en efecto, es la cuna de 
la raza blanca, la madre de las diferentes naciones 
que pueblan el Asia, una parte del África y la 
Europa; si, como prueba de esta filiación, encon
tramos, así en la antigüedad como en los tiempos 
modernos, indelebles huellas declarando el orí-
gen que ese país nos ha legado por su lengua, su 
legislación, su literatura, sus ciencias morales y 
filosóficas, ¿no es evidente que las tradiciones re 
ligiosas, que se han trasformado y depurado bajo 
la mano del tiempo y los esfuerzos del libre exa
men, han debido venirnos igualmente de allí, 
porque son- los recuerdos que los pueblos emi
grantes y colonizadores conservan con más esti
mación, como piadoso lazo entre la nueva patria 
y la antigua, donde reposan las cenizas de los an
tepasados que no han de volver á ver?» 
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CAPÍTULO I I . 

EL BRAHMANISMO.—LAS CASTAS EN LA INDIA. 

Dominación sacerdotal.—Época vódica.—Época brahmánica.— 
Los aryas.—Palabras de un pontífice indio, que debian tener 
grabadas los sacerdotes actuales.—El Código de Manú.—Naci
miento de la Trinidad y de las castas.—La antigua sociedad 
vétlica funda las grandes ideas de la primitiva revelación. 

Los Vedas, libros sagrados de la India, crea
ron por medio de la revelación religiosa una 
época de fé ardiente que debió preparar maravi
llosamente el terreno para la obra de la domina
ción brahmánica, ó sea de los sacerdotes; domi
nación establecida después de la redención de 
Cristna, que vino á cumplir la palabra de Dios y 
rescatar la humanidad de las faltas cometidas por 
sus antecesores. 

El nacimiento de este Redentor está anuncia
do en las profecías del Génesis indio,- que expli
ca la creación del mundo, la rebelión de los 
devas ó ángeles, el nacimiento de Adhima (en 
sánscrito, el primer 7iombre) y de Heva (en sáns
crito, lo que completa la vida), el diluvio, etc. 
Las obras de teología sánscrita más auténticas, 
relatan la vida de Devanaguy, la Virgen Madre, 
el nacimiento de Cristna, las persecuciones del 
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tirano de Madura, la degollación de los inocentes, 
la infancia del Redentor, su vida militante, sus 
máximas, sus parábolas, su enseñanza filosófica 
y religiosa, y, por último, su muerte en las or i 
llas del Ganges, que fué un asesinato sacerdotal. 

Los discípulos de Gristna continuaron en su 
prístina pureza la predicación del Maestro; pero 
bien pronto fué desnaturalizada por la influencia 
teocrática, y la primitiva sociedad patriarcal se 
vio trasformada y conducida poco á poco por la 
pendiente de una brillante civilización y por la 
explotación de. la idea de Dios, á la esclavitud 
mas vergonzosa, á la desmoralización mas com
pleta bajo el cetro sacerdotal. 

Pueden hoy estudiarse tres situaciones históri
cas que corresponden á tres fases religiosas: p r i 
mera, época de la unidad de Dios ó de los pa 
triarcas; segunda, época de la Trinidad ó de los 
sacerdotes brahmanes; tercera, época del poli
teísmo ó de la alianza de los sacerdotes y los 
reyes; osean védica, brahmánica y real. 

La época primera abraza desde los primeros 
pasos del hombre hasta pocos siglos después de 
la aparición de los Vedas, edad legendaria, que 
pertenece mas al dominio de la fábula y la poe
sía que al de la historia. Sin embargo, por las in
vocaciones, los himnos, las plegarias y las leyen
das que hasta nosotros han llegado, se ve cüán 
sublimes eran las ideas que emitieron respecto á 
Dios, la conciencia y la vida futura. Puede resu-
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mirse así esta época: «Unidad de Dios,—culto 
sencillo, desnudo de todo misterio y superstición, 
—autoridad y sacerdocio del padre de familia,— 
creencia en la inmortalidad del alma,—el hijo 
redentor del padre después de su muerte por las 
ceremonias religiosas que cumple sobre su tum
ba,—culto de los antepasados,—la muerte consi
derada como un segundo nacimiento.» Todo con
curriendo á dar á cada uno el amor de Dios y del 
prójimo, el respeto de sí mismo, y el deseo de 
llegar al dintel de la vida futura, con la esperan
za de la recompensa final. 

Esta civilización tan sencilla, tan conforme á 
la naturaleza del hombre, tan digna en el culto 
que tributaba á Dios, fué demolida paulatinamen
te por la vasta conspiración sacerdotal. 

Con los brahmanes comienzan quince mil años 
de opresión bajo la esclavitud, la corrupción, la 
ignorancia, la superstición y la mentira. 

Los brahmanes, que hablan la lengua más be 
lla, más perfecta del mundo, que han profundiza
do en todos sentidos el problema de la vida, sin 
dejar nada que innovar á los investigadores de la 
antigüedad y de los tiempos modernos en el do
minio de las ciencias morales, filosóficas y litera
rias; los brahmanes, que después de haberlo t o 
do estudiado y todo puesto en duda, todo derri
bado y reconstruido, llegando en último análisis 
á referirlo todo á Dios, con la mas vivafé, edifi
caron una sociedad teocrática sin rival, y que 
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desde hace más de cinco mil años resiste á toda 
innovación, á todo progreso; los brahmanes, se 
pregunta, ¿de dónde salieron? 

Según unos, los 'brahmanes fueron invasores 
guerreros que subyugaron la India bajo sus le 
yes; según otros, fueron los descendientes, los 
sucesores del innovador Cristna, que aprovecha
ron los grandes recuerdos, dejados por este últi
mo en el pueblo, para confiscar en su provecho 
la tradición religiosa y asentar su poderío. Esta 
segunda opinión es la más racional y conforme 
con la lógica de los hechos. La inmensa domina
ción teocrática es imposible que naciese de la 
conquista; sólo pudo ser debida al predominio so
bre las conciencias, explotando la idea religiosa. 

Durante largo tiempo continúan puras las doc
trinas de la edad patriarcal, fundadas en los su 
blimes preceptos que abundan en los Vedas y 
Manú. Los brahmanes no se habian reunido, no 
se habian disciplinado, no formaban clase; esta
ban esparcidos por las poblaciones, sirviendo sus 
respectivas pagodas, y merced á la austeridad de 
sus costumbres y á sus virtudes, se apoderan de 
la dirección civil de toda la India. Bajo la deno
minación de aryas brahmanes, que ofician en las 
pagodas, aryas gurú, que instruyen al pueblo, y 
aryas pundits, que hacen justicia, levantan im
puestos y administran, se convierten en verdade
ros soberanos por espacio de millares de años. 

Todos los brahmanes turnaban en estas tres 
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categorías, á fin de ser aptos igualmente para el 
altar, para las escuelas y para la administra
ción. 

Un consejo superior de sesenta brahmanes, sa
cados de las tres clases, reunía en sus manos t o 
das las atribuciones religiosas y civiles. Era p re 
sidido por un jefe, elegido entre aquellos, y de 
signado con el nombre de brahmatma (en sáns
crito, la gran alma), que lo veneraba el pueblo 
como el representante de Dios en la tierra. 

A propósito del calificativo aryas, que en sáns
crito significa prudentes, excelentes, virtuosos, 
Jacolliot (á quien continuamos reproduciendo, 
completamente de acuerdo con sus ideas, confor
mes con nuestras opiniones sobre la India) des
vanece de paso el error de los que han escrito la 
historia imaginaria de ese supuesto pueblo. No 
hay Aryas ni Arianos, dice, en el principio de la 
historia de la India; y desafía á los inventores de 
ese pueblo fabuloso á que apoyen su opinión en 
un solo texto serio, inteligentemente traducido. 
Véase su libro Les Fils de JDieu. 

El' primer período del poder de los brahmanes 
resplandeció en la India con brillo sin igual, l e 
gando al mundo recuerdos imperecederos. Los 
fragmentos literarios de aquella época muestran 
que no abusaron de aquel poder, dedicados úni
camente á las ciencias astronómica y matemáti
ca, la filosofía religiosa y la poesía; en estas dos 
últimas ramas llegaron á una altura que no han 
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traspasado ni los griegos, ni los filósofos y poetas 
modernos. 

Trascribe nuestro autor un notabilísimo pasaje 
_(obra citada) de undiscurso dirigido por el brah-
matraa Jati-Richi, á los brahmatchari ó discípulos 
de teología, que concluye así: 

«Huid de todo honor mundano como del vene
no; sed humildes de corazón; no podéis ser dig
nos de enseñar á los demás si no les aventajáis 
en sabiduría y austeridad de costumbres. 

«Dominad todos vuestros pensamientos, de 
manera que podáis dirigirlos hacia el bien; no os 
basta practicar la virtud como la generalidad de 
vuestros hermanos, y sabed que el brahmán sa
cerdote que 110 es un ejemplo, es un escándalo..» 

Hemos reproducido este párrafo, que se presta 
á muchos comentarios, para dar idea de lo que 
podría ser una sociedad con sacerdocio en tales 
máximas imbuido. 

El nombramiento del brahmatma Jati-Richi fué 
consagrado por una observación astronómica, el 
año 13300 antes de nuestra era. 

Algún tiempo después de reunirse los sacerdo
tes en corporación, y. cuando gozaban de incon
testable autoridad, publicaron los Vedas, interca
lando en ellos los textos necesarios á su domina
ción; y editaron, bajo el nombre de Manú (en 
sánscrito, el sabio legislador), un código de leyes 
nuevas, rechazando todas las costumbres anti
guas de igualdad, dividiendo el pueblo en castas 
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é instituyendo á los brahmanes como dueños del 
mundo; y establecieron el dogma de.la trimurti 
ó Trinidad de Dios, del cual debían nacer el poli
teísmo y las mas monstruosas supersticiones. 
Esta revolución religiosa tuvo lugar bajo el pon
tificado del brahmatma Vasichta Richi, cerca de 
doce mil años antes de nuestra era. 

Los Vedas y Manú, recogidos y codificados en 
el espíritu brahmánico, se dieron como revelación 
del mismo Brahma, imponiendo pena de muerte 
á quien quiera que se atreviese á dudar de esta 
verdad., 

El culto al dios único ó Zeus irrevelado, reser
vado á los sacerdotes, se prohibió á las clases 
bajas, y tres templos dedicados á las tres perso
nas de la trimurti: Brahma, Vischnú y Siva, abrie
ron sus puertas á la adoración del pueblo, siendo 
permitido escoger aquella de las tres personas de 
la Trinidad á la que cada uno prefiriese rendir 
sus homenajes. 

Los brahmanes sintieron la necesidad de dar 
un origen divino á la sociedad que habian llega
do á dominar; con este propósito, conservando 
para sí la tradición primitiva de la Escritura sa
grada sobre el Génesis y la creación del hombre, 
hicieron en su interés jugar á Brahma (la Divini
dad) un papel que debia asegurarles para siem
pre la supremacía. 

Según ellos, dijo el sabio legislador, Manú, que 
para la propagación de la raza humana, Brahma 
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produjo de su boca el Brahmán, es decir, el sa
cerdote; de su brazo salió el Chatria ó el rey; de 
su muslo nació el Vaysia, ó el mercader y el cul
tivador; de su pié, en fin, sacó el Sudra, es decir, 
el artesano, el servidor, el esclavo de las otras 
castas. 

A los brahmanes se confió la enseñanza de los 
Vedas , ó Escritura sagrada, el cumplimiento de 
los sacrificios y la vigilancia de los reyes. 

El Chatria tuvo el deber de gobernar, según la 
ley de Dios, con el apoyo de los sacerdotes, y de 
proteger al pueblo. 

El Vaysia fué obligado á cultivar la tierra, cui
dar de los animales, tejer telas, fabricar todos los 
objetos necesarios para la vida, practicar el cam
bio, hacer el comercio y pagar el impuesto. 

El Sudra ; creado el último, debió resignarse á 
la obediencia y á la esclavitud. 

Nadie podia salir de la casta en que habia na 
cido ; la vida estaba reglamentada desde el naci
miento hasta la muerte; el fanatismo llegó al ex
tremo de rechazar como un crimen toda idea de 
progreso. Tal es el pueblo.que, con el sistema de 
castas, prepararon los sacerdotes para su domi
nación , la cual ha producido cinco mil años de 
embrutecimiento. 

Guardando para sí las antiguas tradiciones filo-
" sóñcas, religiosas y morales, sustituyendo al cul
to sencillo y puro dé la revelación primitiva y de 
los Vedas, la-adoración de los devas ó ángeles y 
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santos, constituyéndose en agentes inmediatos 
entre Dios y las criaturas, encerrándose en el 
dogma y el misterio, se hicieron los únicos depo
sitarios de la verdad en moral y religión; y con 
auxilio de la ley civil, de la cual borraron la igual
dad del hombre y la libertad, proclamadas por el 
sublime y sagrado legislador Manú, anonadaron 
el libre pensamiento y la razón, inventando el fa
moso precepto de que «nada hay tan agradable á 
los'ojos de Dios como creer sin comprender, in
clinarse sin saber , abjurar de la inteligencia.» 
Esto es, proscribir el libre examen y la creencia 
razonada. 

Dados estos antecedentes, bien podemos r epe 
tir, con Jacolliot, que Egipto, Judea, Grecia, R o 
ma, toda la antigüedad, en fin, copió la sociedad 
brahmánica en sus castas, sus teorías, sus opi
niones religiosas, y adoptó sus Brahmas ó divini
dades, sus sacerdotes, sus levitas, como yahabia 
adoptado la lengua, la legislación y la filosofía de 
la antigua sociedad de los Vedas, de la cual salie
ron sus antepasados para ir á sembrar en el mun
do todas las grandes ideas de la primitiva reve
lación. 
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C A P Í T U L O I I I . 

LOS BRAHMANES. 

Versículos de Manú.—Origen del derecho divino.—Alianza del 
rey y el sacerdote.—Grados de iniciación del brahmán.—Con
sejo superior ó cardenalicio.—Pontífice supremo ó brahmát-
nia (Papa).—Insignias pontificias.—Division actual. 

«Para la conservación de este universo, el s o 
berano Maestro dio funciones diferentes á las cua
tro castas salidas de su boca, de sus brazos, de 
sus muslos y de sus pies.» (Brahmanes, chatrias, 
vaysias y sudras.) 

«En su calidad de primogénito, y como salido 
de la parte mas noble del divino Purucha (1), el 
brahmán es el guardador de la divina sruti (re
velación), y es el dueño de este universo.» 

. «Todo lo que contiene este, universo es propie
dad del brahmán; es herencia de su derecho de 
primogenitura.» 

«...el brahmán es una autoridad en este m u n 

i i ) « D e aque l q u e e s , de e sa causa inmorta l q u e e x i s t e 
para la razón y no e x i s t e para l o s s e n t i d o s , l ia nac ido P u -
raclia, divino hijo d e B r a h m a . » (Manú, l i b . I . ) P u r u c h a e s 
el m a c h o ce l e s t e , u n o de los' n o m b r e s de N a r a y a n a , e l E s 
pír i tu d iv ino , e m a n a d o de B r a h m a S w a y a m b h u v a para l a 
creac ión . 

3 
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do; y en el otro, el brahmán es un objeto de ve 
neración para los dioses.» 

Por estos versículos, copiados del Código de 
Manú (1), que son el mas antiguo fundamento del 
derecho llamado divino, puede juzgarse del in
menso poder con que se revistieron los brah
manes. 

Así gobernaron la India, sin obstáculo durante 

(1) E l o r i g e n de M a n ú , e l g r a n l e g i s l a d o r de la Ind ia , 
l l a m a d o c o m u n m e n t e «el h i jo de S w a y a n i b h u v a , e s dec ir , 
de aque l q u e e x i s t e por sí m i s m o , » se p ierde e n la n o c h e 
d e l a s e d a d e s a n t e h i s t ó r i c a s . 

E l B i g - V e d a , e l m o n u m e n t o m a s a n t i g u o de l p e n s a 
m i e n t o h u m a n o , hab la de él e n d i f erente s o c a s i o n e s . 

S e g ú n la t e o l o g í a b r a h m á n i c a , c u a n d o el d iv ino P u r u -
c h a acabó la creac ión , dio á l o s h o m b r e s e s e c ó d i g o de le
y e s para s u d irecc ión c iv i l y r e l i g i o s a . E n e s e caso , e l 
n o m b r e de M a n ú , q u e sig'niflca hombre, ind ica la forma 
v i s ib l e que t o m ó é l Creador para m a n i f e s t a r s e . 

Las obras m a s a n t i g u a s de la Ind ia e m p l e a n e l n o m b r e 
d e M a n ú e n el s e n t i d o d e hombre Dios. A é l se a tr ibuye s u 
reve lac ión , c o m o l a de l P e n t a t e u c o s e a tr ibuye á J e h o v á . 

E s e l ibro pr imit ivo , escr i to e n c ien mi l .es trofas ó vers í 
c u l o s , fué dado por M a n ú á Narada , que lo redujo á doce 
m i l versos ; B r i g h o u , á s u vez , lo redujo á cuatro m i l , y los 
b r a h m a n e s , c u a n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s c a s t a s , i n 
terpo lando e n é l e s ta i n s t i t u c i ó n , lo abreviaron en la f o r 
m a que a c t u a l m e n t e t i e n e . 

S e cree g e n e r a l m e n t e e n Europa q u e e l Vr idha-Manava . 
(5 a n t i g u o M a n ú , s e h a perdido; no h a y nada de e s o ; h e 
m o s ten ido es ta obra e n n u e s t r a s m a n o s e n la p a g o d a de 
C h e l a m b r u m , pero s in poder sacar copia . (Jacol l iot .—-Ma
nú.—Moise.—-Mahomet.) 
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millares de años. Los reyes, ó jefes, eran sus 
mandatarios; la masa del pueblo un rebaño dó
cil, cuyos productos'sostenían el lujo y la ociosi
dad de las clases elevadas. En los templos, i n 
mensos depósitos sacerdotales de riquezas que 
acumulaba el trabajo de los desheredados, los 
sacerdotes aparecían á los ojos de la muchedum
bre deslumbrada, cubiertos de magníficas vesti
duras, se prosternaban ante los ídolos de made
ra, de granito y de bronce que habían inventado, 
dando ellos mismos, mientras que para sí se reían 
de todo, ejemplo de sumisión á las más ridiculas 
supersticiones. Cumplidos sus sacrificios en inte
rés de su dominación temporal, el vaysia y el su-
dra volvían al trabajo, los jefes á sus placeres, y 
los sacerdotes entraban en sus misteriosas mora
das, donde se entregaban al estudio de las cien
cias y de las más altas especulaciones filosóficas, 
y religiosas (1). 

Llegó la hora en que los chatrias ó reyes se va
lieron del pueblo para sacudir el yugo teocrático; 
pero después que hubieron vencido al sacerdote, 
y lomado el título de señores de la tierra, aban
donaron á sus aliados de la víspera, y dijeron á 
los brahmanes: 

«Predicad á los pueblos que somos los elegi
dos de Dios, y os colmaremos de riquezas y pr i 
vilegios.» 

(1) Copiamos á . lacol l iot e n s u obra Le Spiritisme dans 
le Monde. _ 
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La alianza se hizo sobre esa base... y después, 
de veinte mil años y mas, no ha conseguido aún 
romperla el sudra, el servum pecus, el pueblo. 

Reducidos los brahmanes á un papel pura
mente religioso, emplearon todo su poderío en 
mantener á la muchedumbre en la ignorancia y 
el respeto, y desconfiando hasta de la ambición 
que pudiera alimentar algún miembro de su pro
pia casta, si intentaba levantar en su provecho 
las clases serviles; pusieron bajo la salvaguardia 
de la iniciación el secreto de sus creencias, de sus 
principios, de sus ciencias, no confiando las reve
laciones supremas mas que á aquellos que podian 
realizar cuarenta años de noviciado y de obedien
cia pasiva. 

La iniciación comprendía tres grados. 
Formaban el primero todos los brahmanes del 

culto vulgar, y los servidores de las pagodas e n 
cargados de explotar la credulidad de la muche
dumbre. Se les enseñaba á comentar los tres pri
meros libros de los Vedas, á dirigir las ceremo
nias, á ejecutar los sacrificios; estos brahmanes 
del primer grado estaban en relación constante 
con el pueblo, eran sus directores inmediatos, 
sus gurús. 

El segundo grado comprendía los exorcisías, 
los adivinos, los profetas, los evocadores de espí
ritus que, en momentos difíciles, estaban encar
gados de hacer efecto sobre la imaginación de las 
masas, por medio de fenómenos sobrenaturales.. 
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Leiany comentaban el Atharva-Veda, colección 
de conjuros mágicos. 

En el tercer grado, los brahmanes no tenían 
ya relaciones directas con la muchedumbre; el 
estudio de todas las fuerzas físicas y sobrenatura
les del universo era su única ocupación, y cuan
do se manifestaban en público era de lejos y siem
pre con fenómenos terroríficos. Los dioses y los 
espíritus, décian, estaban á su disposición. Los 
iniciados de esta clase estudiaban el Agruchada 
Parikchai ó libro de los espíritus. 

No se podia llegar al grado superior sin haber 
pasado por los dos primeros, en que se hacia un 
trabajo de depuración, según el valor y. la inteli
gencia de los individuos. 

Sobre el último grado de iniciación estaba el 
consejo superior, presidido por el Brahmatma, 
jefe supremo de todos los iniciados. 

Ese pontificado no podia ejercerse sino por un 
brahmán que hubiese pasado de ochenta años. 
Era el guardián de la fórmula elevada, resumen 
de toda ciencia, contenida en las tres letras mís 
ticas 

A 
U M 

que significan creación, conservación, transfor
mación; y encierran en sí el misterio de la Tr i 
nidad. 

Habitando un inmenso palacio, rodeado de 
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veintiún recintos, el brahmatma no se mostraba 
á la muchedumbre mas que una vez al año, con 
tal ceremonia y tal pompa, que aquellos que l le 
gaban á divisarle, salían con la imaginación tan 
impresionada como si hubiesen estado en presen
cia de un Dios. 

El vulgo le creia inmortal, y para sostener esta 
creencia en el espíritu de las masas, á la muerte 
del brahmatma se quemaba su cuerpo y eran ar
rojadas secretamente las cenizas al Ganges. La 
nueva elección se hacia entre los iniciados del ter
cer grado, y sólo ellos le conocían. Si, á pesar de 
todas las precauciones se traslucía algo, propala
ban el rumor de que el jefe supremo habia subido 
por algún tiempo al cielo, en el humo délos sa 
crificios, pero que no tardaría en volver á la tierra. 

Existia una palabra- superior todavía al mono
sílabo A U M, que daba al que lo poseía la llave 
casi igual á Brahma. Lipos'^ia solo el brahmatma, 
y la trasmitía en cofre séllalo á su sucesor. 

La revelación de esta palabra desconocida no-
la obtiene ningún poder humano, ni aun hoy que 
la autoridad brahmánica ha caido bajólos invaso
res, y que cada pagoda tiene un brahmatma. E s 
taba grabada en un triángulo de oro, conservado 
en un santuario del templo de Asgarlha, del cual, 
el brahmatma únicamente tenia las llaves. Por 
eso llevaba en la tiara dos llaves cruzadas, soste
nidas por dos brahmanes arrodillados, signo del 
precioso depósito consagrado á su custodia. 
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Esta palabra y este triángulo estaban grabadas 
en el engarce de la sortija que llevaba el jefe reli
gioso, como uno de los signos de su dignidad; 
también estaba en un sol de oro sobre el altar en 
que todas las mañanas el pontífice supremo ofi
ciaba el sacrificio del sarmmeda, ó misa, holo
causto á todas las fuerzas de la naturaleza. 

A consecuencia de las numerosas revoluciones 
que han alterado tan profundamente la situación 
social y religiosa de la India, el brahmanismo no 
tiene ya jefe supremo; en cada pagoda hay sus 
iniciados de los tres grados, y su brahmatma par
ticular. Frecuentemente los jefes de estos templos 
se hallan en abierta hostilidad. • unos con otros, 
pero esta descomposición no ataca á las creencias. 
Veremos en el siguiente artículo, al estudiar las 
tres clases de iniciación, que los brahmanes indios 
han permanecido fieles observadores de sus anti
guas prescripciones religiosas. 
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CAPÍTULO IV. 

INICIACIÓN DE LOS BRAHMANES. 

Ceremonias de la iniciación.—Fechas astronómicas.—Segundo 
período de la iniciación.—Signos misteriosos.—El libro de los 
Espíritus.—Fenómenos espiritistas.—El comité de San Pelers-
burgo.—Protesta.—Los sacerdotes de Bralima.—Palabras de 
un misionero.—Funestos resultados de la dominación sacer
dotal. 

Las ceremonias de la iniciación de los brahma
nes comienzan desde su nacimiento. Así que una 
brahmina acaba de dar á luz un niño, el padre 
anota con cuidado en sus tablillas la hora, el dia, 
el año, la época y la estrella bajo la cual vino al 
mundo el recien-nacido, y lleva estos datos al as
trónomo de la pagoda. 

Nueve dias después, se levanta un tablado r o 
deado de flores y follaje, en el cual va á sentarse 
la madre con el niño en brazos, mientras un 
brahmán purohita (oficiante de la primera clase 
de iniciados) hace el pudja ó sacrificio á Vischnú, 
que consiste en derramar un poco de agua lus -
tral sobre la cabeza del niño y en la palma de la 
mano del padre y de la madre, quienes la beben, 
y en hisopear con el mismo líquido á todos los 
-circunstantes. Por esta ceremonia el niño se p u -
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rifica de todas las manchas ó pecados que trajo 
al nacer. 

Para el brahmán destinado á ser gurú no bas 
ta la purificación y regeneración por medio del 
agua sagrada del Ganges, y en su defecto por el 
agua lustral ó agua bendita, consagrada con las 
plegarias del sacerdote en el templo; se necesita 
además la investidura del cordón sagrado y la 
tonsura, ceremonia que tiene lugar á los tres 
años, y se renueva á los diez y seis. 

El purohita que interviene en el bautismo, 
ofrece también un sacrificio á los Pitris ó espíri
tus de los antepasados, rogándoles que protejan 
al recien-nacido. Como se vé, la creencia en los 
Espíritus data de los primitivos tiempos, es an
terior á todas las'modernas religiones. No debe 
olvidarse que estamos refiriéndonos á época muy 
anterior á la que éstas señalan para la creaion 
del mundo. 

Cuando el brahmán entra en el sétimo mes, se 
le da á comer por primera vez arroz, teniendo 
entonces lugar otras ceremonias, entre ellas la del 
aratty, que tiene la propiedad de ahuyentar los 
malos Espíritus. 

Como hemos dicho, se verifica la tonsura á los 
tres años, edad en que el niño puede balbucear 
el nombre de la Divinidad, y los de los Espíritus 
protectores del hogar doméstico, repitiéndose los 
conjuros del aratty. 

Hasta los nueve años cumplidos el brahmán 
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permanece en manos de las mujeres, .esperando 
el momento de comenzar su noviciado, que tiene 
lugar con la ceremonia del upanayana, ó intro
ducción al estudio de las ciencias, en la cual los 
Pitris' juegan principal papel. Se le considera 
entonces como hralimatcliary discípulo de teolo
gía, y conserva su situación de novicio hasta la 
época del matrimonio, que se verifica á los diez 
y seis ó diez y ocho años. Durante ese período de 
tiempo permanece en casa de su gurú, ó director 
y maestro; y estudia el sánscrito, lengua santa, 
segundos indios, que habló Dios al revelarse á los 
hombres; la teología, con un tratado completo de 
las ceremonias religiosas; la filosofía, apoyándo
se principalmente en la parte que concierne á los 
deberes; la astronomía, las matemáticas, la gra
mática general y la prosodia; y, en fin, lo que se 
considera más esencial para el sacerdote, los Ve
das ó Sagrada escritura, con explicaciones y co
mentarios délos pasajes difíciles ú oscuros. 

Aunque por el hecho del matrimonio sale del 
noviciado, no se le permite abordar los rudimen
tos de las ciencias ocultas, reservadas al último 
grado de iniciación, hasta que llega á griltasta, 
jefe de familia, ó puro/rita, sacerdote oficiante en 
el primer grado. En este caso se adscribe al ser
vicio de la pagoda, y en uno y otro estado co
mienza á formar parte de la gran familia sacerdo
tal, y durante veinte años todos los actos de su 
vida se consagran á preparar su espíritu y su 
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cuerpo con la meditación, la oración, los sacrifi
cios, las abluciones y el más minucioso aseo cor
poral para la trasformacion superior, si pretende 
llegará ella. 

Trascurridos los diez primeros años de inicia
ción, resta otro tanto tiempo para que elgrikas-
ta y el puro/iita lleguen á sannyasis y vanapras-
thas, esto es, al segundo grado de iniciación; de
ben añadirse numerosas plegarias á las ceremo
nias de las abluciones matinales, del medio dia y 
de la tarde. 

Desde este período de la vida, el iniciado no se 
pertenece á sí mismo: pasa casi todo el tiempo en 
oraciones, ayunos, mortificaciones de toda espe
cie; una parte de la noche la consagra en- el tem- -
pío á ceremonias de evocación, bajo la dirección 
de los gurús superiores; no come mas que una 
vez al dia después de la puesta del sol; todas las 
fuerzas omitas se ponen enjuego para modificar 
su organización fisiológica, y dar una dirección 

• especial á sus fuerzas. Pocos brahmanes llegan 
á la segunda clase de iniciados; los misterio
sos y terribles fenómenos que es preciso p ro 
ducir exigen fuerzas sobrenaturales que pocos al
canzan. 

La mayor parte de los brahmanes no pasan, 
pues, jamás, de la clase de los grihastas y de los 
puro7iitas ¡ 

Veremos en otro artículo hasta qué punto han 
llegado á dominar las fuerzas inteligentes, p r o -
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duciendo fenómenos y manifestaciones produelo 
de facultades desarrolladas en un- grado de que 
no se tiene idea en Europa. Consúltense las obras 
sobre ciencias ocultas en Oriente, y principal
mente Le Spiritisme dans le monde, de Jacolliot,-
que aquí extractamos. 

Después de haber pasado veinte años en el pri
mer grado, el iniciado se coloca definitivamente 
en una de las tres categorías siguientes: 

Qriliasta.—Permanece jefe de familia hasta el 
fin de sus dias-, vive en el mundo, evacúa sus ne
gocios, y de todo lo que se le ha enseñado no 
conserva mas que el poder de evocación de los Es
píritus domésticos, es decir, que pertenecen á su 
árbol genealógico, con los cuales tiene el derecho 
de comunicar en el santuario que debe reservar
les en su casa. 

PwroMta.—Se hace sacerdote del culto vulgar, 
asiste á todas la ceremonias, á todas las fiestas de 
familia, en los templos y en las casas particula
res. Son de su exclusiva competencia todos los 
fenómenos de posesión, pues es el gran exorcista 
de la pagoda. 

FaMr.—Se convierte en encantador, y á partir 
desde ese momento, todo su tiempo deberá e m 
plearlo en concentrar en fenómenos producidos 
en público, las manifestaciones de las potencias 
ocultas. 

Grihastas, Puro hitas y Fakires no llegarán ja
más al segundo grado de iniciación. Sus estudios 
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han terminado, y no asiste más en el interior de 
los.templos á la enseñanza de los misterios, á ex
cepción de los Fakires que están en comunica
ción constante con los iniciados superiores, para 
aumentar incesantemente su potencia magnética 
y jlnidica. 

Un pequeño número solamente, entre los que 
se han distinguido en los estudios del primer 
grado, franquea las terribles barreras de la ini
ciación superior del segundo, y- llega á la dignidad 
de sannyassi (cenobita). 

El sannyassi no vive mas que en el templo; 
apenas de tarde en tarde aparece en las ocasiones 
solemnes, y cuando se trata de impresionar la 
imaginación de las muchedumbres por medio de 
fenómenos de un orden superior. 

Nada sabemos respecto á su método de vida, 
plegarias y evocaciones que jamás se escribieron, 
pues se enseñaban en voz baja en las criptas de 
los templos. Solo puede estudiarse el segundo 
grado de iniciación por los fenómenos reproduci
dos por los sannyassis, cuya nomenclatura se 
halla en el Libro de los Espíritus ó Agruchada 
Parikchai. 

Tras de un nuevo período de veinte años, pa
sados en él estudio de las ciencias y de las mani
festaciones ocultas, el sannyassi llegaba á san-
nyassi-Nirvany, ó cenobita desnudo, así llamado, 
porque no debia usar. vestido, lo cual indicaba 
que habia arrojado ya hasta los últimos lazos que 
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le ligaban á la tierra. El Libro de los Pitris ó Es
píritus, que guia á Jacolliot en estas investigacio
nes, no contiene ninguna explicación, accesible al 
profano,respecto á las misteriosas ocupaciones de 
los sannyassis-Nirvanys. El capítulo consagrado 
á este asunto, se limita á inscribir en dos trián
gulos las palabras mágicas siguientes, cuya ex 
plicación le ha sido imposible obtener al sabio 
orientalista que reproducimos. 

/ SITO' RHJM \^ 

RAMA TA —NA MA HA 
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Pero puede estudiarse la iniciación suprema en 
sus doctrinas filosóficas sobre Dios y el hombre. 
Los fenómenos producidos por los Nirvanys, que 
son increíbles porque contrarían todas las leyes 
físicas y fisiológicas conocidas, no se relatan en el 
Libro de los Pitris, ni hay nadie que revele sus 
secretos procedimientos. 

Corroborando lo que dice Jacolliot, nosotros 
hemos tenido ocasión de estudiar y comprobar 
fenómenos análogos, aunque de menor intensi
dad, y que producen los médiums europeos y los 
americanos. Ese estudio constituye una de las ra
mas del Espiritismo, y sobre él están haciendo 
hoy curiosas investigaciones, entre otras eminen
cias científicas, Grookes, Cox, Sargent, Wallace, 
Peebles y una comisión de profesores de la Uni
versidad de San Petersburgo (1). 

Parece que aquellos taumaturgos indios viven 

(1) A l escr ibir e s ta s l í n e a s , l l e g a n á noso tros u n a n o 
t i c ia y u n a protes ta re la t ivas al Comité de la U n i v e r s i 
dad de San P e t e r s b u r g o , q u e se propuso e s tud iar l o s f e 
n ó m e n o s e sp ir i t i s tas . La n o t i c i a , q u e h a c i rcu lado por 
var ios per iód icos , d ice que a q u e l Comité h a dec larado 
«producto d e la s u p e r s t i c i ó n y el fraude t o d o s l o s f e n ó 
m e n o s de l Espir i t i smo;» n i n g u n a razón p l a u s i b l e , n i n g ú n 
t e s t i m o n i o f ehac i en te acred i tan e s a o p i n i ó n . La protes ta , 
razonada, inserta en l o s per iód icos Psichische StvAiew, de 
L e i p z i g , y Le Messager, de Lieja , e s tá firmada por Mr. 
A l e x a n d r e Aksakof , conse jero de E s t a d o y p u b l i c i s t a , por 
sí y á n o m b r e de l o s profesores B u t l e r o w y W a g n e r , 
m i e m b r o s l o s tres de aque l C o m i t é , y los ún icos q u e 
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en un estado continuo de éxtasis y de contempla
ción, privándose del sueño cuanto pueden y no to
mando alimento mas que una. vez cada siete dias, 
después de la puesta del sol. 

No se les vé jamás, ni en las cercanías, ni aún 
en el interior de los templos, excepto para la gran 
festividad quinquenal del fuego. Ese dia, apare
cen en medio de la noche, sobre un tablado que 
se levanta en el centro del estanque sagrado, s e 
mejantes á espectros, y por medio de sus conju
ros iluminan el espacio. Una columna de luz pa
rece que se levanta alrededor de ellos de la tierra 
hasta los cielos. 

Ruidos desconocidos atraviesan entonces los 

p r e v i a m e n t e h a b í a n e s tud iado y c o n o c í a n e l Espir i t i smo. . 
E s t o s cert i f ican, de acuerdo c o n las dec larac iones de la 

Soe iedad Dia l éc t i ca de L o n d r e s , y l a s r e c i e n t e s d e m o s t r a 
c i o n e s c ient í f icas del conoc ido qu ímico W i l l i a m s C r o o k e s , 
l a rea l idad de l o s f e n ó m e n o s e s p i r i t i s t a s ; cert i f ican t a m 
b ién la i n c o m p e t e n c i a de l o s q u e , s in e s tud iar lo s d e b i d a 
m e n t e , p r e t e n d e n emit ir j u i c i o , y s u ret irada de u n a c o 
m i s i ó n que no h a ajus tado s u s p r o c e d i m i e n t o s al r i g u r o s o 
e x a m e n c ient í f ico . 

La « A c a d e m i a p n e u m a t o l ó g i c a , p s i co lóg i ca , e x p e r i m e n 
ta l florentina,» h a publ i cado t a m b i é n e l 'ac ta de s u s s e s io 
n e s de 4 y 1 de m a y o ú l t i m o , e n l a s q u e se h a o c u p a d o de 
e s t e a s u n t o , pro tes tando e n u n razonado in forme , i m p r e 
so e n F l o r e n c i a , contra l a s c o n c l u s i o n e s del Comité de 
S a n P e t e r s b u r g o , «prueba de p r e s u n c i ó n con u n fa lso c o 
lor de c i enc ia ,» al n e g a r l o s f e n ó m e n o s p s i c o - d i n á m i c o s 
q u e t i e n e n en s u a p o y o la d e m o s t r a c i ó n c ient í f ica y e l 
t e s t i m o n i o de c u a n t o s á s u e s tud io n o s c o n s a g r a m o s . 
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aires, y 500 ó 600.000 indios que acuden de i o 
dos los puntos de la India para contemplar esos 
semidioses, se arrojan al suelo, invocando las al
mas-de los antepasados. 

El iniciado del tercer grado puede llegar á la 
condición de yogui, cuyas insignias son un bastón 
de bambú de siete nudos, varilla mágica de la 
adivinación y de los fenómenos ocultos, y formar 
parte del consejo de los ancianos. 

Guando á los ochenta años, la suerte ó su san
tidad, le dan los sufragios para el puesto supre
mo de brahmatma, vuelve, por decirlo así , á la 
vida, y pasa sus últimos dias en medio del lujo 
mas extravagante y el abuso de todos los goces. 

Hé aquí lo que eran en otro tiempo los sacer
dotes de Brahma. La enseñanza y la oración com
partían la primera parte de su vida; la segunda la 
empleaban en meditar sobre las verdades e ter
nas, la Sagrada Escritura y la grandeza del Ser 
Supremo. 

Sacerdotes desde luego, eremitas mas tarde, 
este mundo no era para ellos mas que un lugar 
de destierro y de expiación que debia conducirles 
á una dicha eterna en la otra vida. Entre las 
prescripciones de su conducta se encuéntrala si
guiente en los libros sagrados: 

«Y cuando la hora de la muerte suene.para él, 
que se haga tender sobre una estera y cubrir de 
cenizas, y que su última palabra sea una oración 
por la humanidad entera que va á continuar su -

•i 
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friendo, mientras él se habrá reunido al Padre 
de todas cosas.» 

Una autoridad que no es sospechosa, el misio
nero Dubois, que ha pasado treinta años en la 
India, dice de .los brahmanes, en su obra titula
da Moeurs des Indes: 

«La justicia, la humanidad, la buena fé, la 
compasión, el desinterés, todas las virtudes, en 
fin, les eran familiares; las enseñaban á los de 
más con la palabra y el-ejemplo. De ahí viene 
que los indios profesen, al menos en la especu
lación, casi los mismos principios de moral que 
nosotros.» 

Después de muchos siglos de sencillez, de .ab
negación y de fé, el brahmanismo sintió fermen
tar en su seno gérmenes de dominación. Una vez 
bien asentado su ascendiente sobre los pueblos, 
los sacerdotes comprendieron que podrían llegar 
á dominar completamente el cuerpo como domi
naban ya las almas, y pusieron manos ala obra 
para supeditar el poder político á la autoridad del 
poder religioso. 

Estableciéronlas castas y dejaron sumir al pue
blo en el embrutecimiento y la mas vergonzosa 
desmoralización. Después de siglos de domina
ción tranquila, fueron impotentes para resistir á 
los invasores .de su país, para levantar contra el 
extranjero un pueblo al que hacia mucho tiempo 
habían quitado toda iniciativa, toda libertad y 
por consecuencia todo valor. 
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Triste ejemplo de la suerte que espera á los 
pueblos que, confundiendo la idea religiosa con 
el sacerdote, se dejan dominar por este, último, 
hasta el punto de no tener ni libre albedrío, ni 
conciencia, ni dignidad. 
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CAPÍTULO V. 
LOS BRAHMANES ACTUALES.—LA TEOLOGÍA INDIA. 

Menosprecio hacia el sacerdote.—División al presente.—Los 
siete sabios de la India.—liesúmen teológico.—Invenciones de 
los sacerdotes.—El Misterio de la Trinidad.—Renovación de la 
fé.—Las castas actuales en la India.—Degradación debida á la 
influencia sacerdotal. 

De las cuatro castas primitivas de la India, 
brahmanes (sacerdotes), chatrias (reyes), vaysias 
(mercaderes), sudras (proletarios), solo se ha con
servado la casta de los brahmanes sin haber su
frido apenas mezcla, aunque no ha escapado al 
furor indio de divisiones y distinciones sociales. 
Pero los sacerdotes brahmanes no son ya hoy 
mas que sombra de lo que fueron, y si conser
van aún influencia grande sobre las masas, la 
gente ilustrada y las clases elevadas los miran en 
general con desprecio, y como vagabundos á 
quienes las preocupaciones les obligan á alimentar 
y proteger. 

Primitivamente los brahmanes no se distin
guían mas que por la naturaleza de sus funcio
nes; todos tenian derecho á los mismos privile
gios, aunque hubiese diferentes grados en la 
iniciación (1). 

(1) Voyageaux ruines de Qoleonde, de Jacol l io t , d e don
d e t o m a m o s casi todo e s t e capi tu lo . . 
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Hoy, aparte de los brahmanes pundits, verda
deros sabios, gentes de incontestable mérito y de 
una erudición profunda, que pasan su vida en el 
estudio de las antigüedades de su país y de los 
problemas de la vida, y que forman bando apar
te, los otros miembros de la casta se han subdi-
vidido hasta el infinito. 

Los brahmanes pundits solo ofician, rara vez' 
en las pagodas ó en las ceremonias funerarias; la 
ley de Maná es aún su única regla. Los de las 
clases inferiores son hoy: 

1." Sacerdotes, oficiantes ordinarios de las 
pagodas, ópuroMías; se ponen al servicio de las 
poblaciones y de los particulares, para todas las 
ceremonias del culto que se verifican en la pago
da, ó en las casas de aquellos que les pagan; en 
estas últimas funciones se les llama ritmvidj (ca
pellanes). Estos suelen gozar buenas prevenda's en 
casa de los potentados. 

2.° Sannyassis, ó anacoretas que viven de 
raices y de ofrendas. Los PuroJátas se retiran 
también á una selva á cierta edad, pero conti
núan oficiando en su ermita y dirigiendo las con
ciencias, mientras que los Sannyassis no viven 
mas que en la contemplación. 

3.° Jiíunys Pamdaroms, ó mendicantes sagra
dos. Recibir, y aun pedir limosna, no es humi
llante para un brahmán de esta clase, que cree 
usar de un derecho. Entra en las casas, expone 
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su necesidad, y si le dan algo se retira silenciosa
mente sin manifestar siquiera agradecimiento; si 
se le niega, sale de la misma manera. 

4.° Pudjary ó sacrificadores; son los que 
degüellan las víctimas para los grandes sacrificios 
del buey y del caballo. 

5.° Brahmanes de los siete RicMs, ó siete sa
bios de la India. Los brahmanes de esta categoría 
se ponen bajo el patronato de uno de los siete sa
bios antiguos. Hó aquí sus nombres y máximas 
que se les atribuyen: 

A tri.-—La primera de todas las ciencias es la 
del alma. 

Angiras.—Considera el fin en todas las cosas, 
porque las acciones valen según el bien que de 
ellas resulta. 

Crat%.^-Cuando halléis un hombre orgulloso 
de su fuerza y de su inteligencia, decidle: ¿Quién 
eres? ¿de dónde vienes? ¿á dónde vas? 

Pulastya.—Haz á tu hermano lo que quisieras 
que te se hiciese á tí mismo. 

' Pulaha.—El hombre virtuoso no teme ni reve
ses de la fortuna, ni la malicia de los ladrones, 
porque en sí lleva toda su riqueza. 

Ma/richi.—Hacer bien á los malvados es escri
bir sobre arena. 

VasiteJia.—La mas meritoria de las virtudes 
es la templanza, porque ella nos enseña á usar 
con moderación de los dones de Dios. 

El brahmán que pertenece á alguna de estas: 
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clases que han adoptado uno de los sabios por 
patrono, pronuncia la sentencia de que el RicM 
es autor, siempre que va á emprender alguna cosa. 

Bien se ve de dónde han lomado los griegos, 
hijos de la emigración india, sus siete sabios y 
respectivas máximas. 

6.° Los brahmanes se dividen también en 
brahmanes del Rig-Veda, del Sama-Veda, del 
Yadjur-Veda, y del Atharva-Veda, según el libro 
religioso que estudian mas particularmente. 

7.° Hay además los brahmanes cheiviahs, que 
limpian los templos y van á cumplir novenas y 
peregrinaciones en los lugares consagrados, por 
cuenta de los fieles que, mediante un salario, en
cargan la ejecución de sus votos. 

8.° Todos los brahmanes son: ó Brahmistas, 
ó Visnuvistas, ó Sivaistas, según el Dios que 
adoran. 

La teología brahmánica, que tan complicada 
parece á los europeos, puede resumirse en el s i 
guiente cuadro. 

Dios no revelado, causa primera de todo lo que 
existe: 

Zyaus. 
Principios macho y hembra de Zyaus, desen

volviéndose para la creación: 
Nora—el padre, 
Nari—la madre, 

Producto de su unión: 
Viraíj—el hijo. 
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De aquí la Trinidad: 
Nara—el padre, 
Nari—la madre,-
ViradJ—el hijo, 

sacada de la propia sustancia de Zyaus, y no for
mando con él mas que una sola persona. 

Cada uno de los miembros de esta Trinidad 
(trimurti) que no es distinta de Zyaus, se mani
fiesta para crear, es decir, toma un cuerpo mate
rial y viene á ser: 

Brdhma—el Espíritu creador, el germen. 
ViscJmú—el Espíritu que conserva y renueva 

incesantemente. 
Swa—el Espíritu que modifica y fcrasforma. 
Nara, Nari, Virad)', BraTvrna, Vischnú, Siva 

no son, para los brahmanes sacerdotes, mas que 
facultades de Zyaus, el Dios único, indicando los 
períodos y las fuerzas de creación, de conserva
ción y de trasformacion en la naturaleza. Estas 
facultades de Dios son divinizadas en el culto vul 7 

gar: Bralima, ViscJmú y Siva, se convierten en 
el culto de las pagodas, en tres dioses distintos, 
obrando separadamente, y sin embargo, forman
do un todo en Zyaus. 

De ahí la fórmula, ó misterio del dios Uno, 
conteniendo tres dioses distintos sin perder su 
unidad. Tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero (l) . 

(1) Brahma representa e l pr inc ip io creador, y rec ibe 
e n sánscr i to e l n o m b r e de Padre . 
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Para ayudar á la Trinidad en su obra, se crean 
catorce espíritus celestes ó semi-dioses, cada uno 
de los cuales se da á su vez infinitos mandatarios, 
espíritus infernales buenos ó malos, dems, assu-
ras, gradliarlas, daytias, ángeles, serafines, mú
sicos celestes, sin contar todos los gnomos, todos 
los vampiros y todos los rackcñasas, demonios 
que habitan los infiernos. 

Crear simplemente dioses bienhechores y ge 
nios benéficos, no hubiera sido negocio para el 
piadoso aragan que vive del templo y de la su 
perstición; de esa manera los brahmanes de t o 
dos los tiempos no hubieran llenado sus arcas. 
•Así al lado de cada espíritu bueno, se ha coloca
do el espíritu malo, ocupado incesantemente en 
oponerse álos designios del primero. 

Brahma es hoy confundido conZyaus; habién
dose operado la creación, no tiene necesidad de 
manifestarse la facultad creadora del Dios supre
mo; así es que son raros los adoradores del 
Brahma. Los brahmanes sabios le adoran en 
Zyaus. 

Vischnú y Siva comparten las adoraciones de 
la gran mayoría de los indios. Los brahmanes 
vischnuvistas—veicMavas—componen el mayor 
número, porque Vischnú es el que, siempre que 
la humanidad necesita auxilio, encarna en el s e 
no de una virgen, y viene á restablecer el reinado 
del bien sobre la tierra. 

La mas notable incarnacion del Vischnú es la 
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de Oristna, el hijo de la Virgen Devanaguy, in- , 
carnación sobre la cual se ha basado la leyenda 
de Jesús, espíritu superior que bajó á este plane
ta hace diez y nueve siglos, último y Gran R e 
dentor de la humanidad terrestre. Su inmensa 
obra, que sólo alcanzó al Occidente, no ha podi
do ser destruida por los hombres, pero tales em
bates ha sufrido por parte del sacerdocio, que 
todo indica síntomas de una necesaria reno
vación. 

En esa obra, en la preparación de la fé del s i 
glo XX, está empeñado el Espiritismo, providen
cial hecho que aparece en la actual época, co
piando á la primitiva revelación, aceptando de la 
tradición todo lo que racionalmente es aceptable, 
consagrando la pureza del cristianismo, y cerran
do el camino á todas las intransigencias, para 
fundar la religión que arranque de la fé racional, 
se base en la ciencia y cobije á la humanidad en
tera. Extendernos en mas consideraciones sería 

V i s c h n ú representa el pr inc ip io protector y conserva
dor; es e l Hi jo de D i o s , el Verbo encarnado e n la p e r s o n a 
de Cris tna, q u e lia ven ido á la t ierra para salvar á la h u 
m a n i d a d , y d e s p u é s de c u m p l i r s u obra, morir v io l en ta é 
i g n o m i n i o s a m e n t e . 

S iva , e n fin, ó Nara , e s decir , e l E s p í r i t u d iv ino , pr in
c ip io q u e pres ide á la des t rucc ión y á la r e c o n s t i t u c i ó n , 
i m a g e n d é l a na tura leza , f ecundidad y v ida , e s e l q u e d i 
r i g e e s t e e terno m o v i m i e n t o de e x i s t e n c i a y de d i s o l u c i ó n , 
l e y de t o d o s l o s seres . [La Bible dans VInde.) 
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.ageno á este lugar. Volvamos á seguir á Jacolliot 
(obra citada). 

Los judíos creyeron siempre que el hombre ha 
pasado por todos los períodos de la vida animal, 
y que no hace más que seguir una progresión 
ascendente, desde el animálculo que bulle en el 
cieno de los mares hasta Zyaus, en el cual debe 
ir á absorberse; creyeron también que las almas 
podrían volver á las especies inferiores, en casti
go de sus faltas; que los justos van al swarga 
(cielo) y los criminales al naraca (infierno). Ni las 
religiones ni las teorías científicas modernas d i 
cen mas. 

Como puede verse, todos los panteones anti-
. guos y modernos están contenidos en esta suma
ria exposición de las creencias religiosas de los 
brahmanes. 

Panteones egipcio y griego divinizando las fa
cultades del Ser Supremo y las fuerzas de la n a 
turaleza, pretendido dualismo de los magos, uni
dad, trinidad, é incarnacion de los cristianos. 

El ilustre Cousin habia entrevisto esta verdad 
cuando decia: «La historia de la filosofía de la 
India es el compendio de la historia filosófica de 
la humanidad.» 

Nos hemos ocupado al principio de los b rah
manes actuales. Dos palabras acerca de las otras 
clases. 

La casta de los antiguos chatrias (reyes) no 
existe ya; ha desaparecido con las diferentes in-
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Apasiones que hace siglos se disputan el fértil sue
lo de la india; los personajes que pretenden aún 
pertenecer á ella, no tienen privilegios reconoci
dos, á menos que no hayan conservado bajo la 
autoridad inglesa un retazo de poder mas útil á 
sus dueños que á ellas, como los rajahs del Mais-
sur y del Travencor. 

La casta primitiva de las mysias se divide en 
dos ramas principales, los commutys ó negocian
tes, armadores, banqueros, y los chelttys ó co
merciantes al por menor. Cada una de estas ra 
mas tiene cierto número de subdivisiones. 

La casta de las sudras, la mas numerosa de 
todas, es también en la que se encuentran mas 
ramificaciones. Cada oficio, por poco importante 
que fuese, se convirtió en una casta que nada tie
ne de común con las otras; baste decir que todos 
los estados y condiciones sociales han dado lugar 
á una casta; así es que el europeo residente hoy 
allí, si quiere estar medianamente servido, nece
sita á lo menos una quincena de domésticos, pues 
cada servicio sólo lo presta el individuo de la 
correspondiente casta, que sólo quiere hacer una 
cosa; por fortuna no se les paga mas que de cin
co á doce francos por mes, sin alimentos. 

La gran casta délos sudras, que representa las 
seis décimas de la población india, comprende 
todos los artesanos y los sirvientes.. Nadie puede 
salir de la casta en que ha nacido ni ejercer otra 
profesión que la de su padre. Hay además otra 
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porción de castas ext rañas , y den t ro de la m i s 
ma, cualquiera que ella sea, dos r a m a s , valau 
y gaimugattar, esto es , part idarios de la mano 
derecha y partidarios de la m a n o izquierda, se 
gún que se sirven de una ú otra para sus ablucio
nes secretas . Y como los privilegios de esas c a s 
tas no están definidos ni legalmente garant idos , 
de ahí e ternas disputas y cuestiones sobre fr ivo
l idades, que á veces se convierten en sangrientas 
luchas de pueblos , porque el indio, t an pacífico 
en circunstancias ordinarias , cuando se t ra ta de 
sostener lo que él l lama sus privilegios, se deja 
matar an tes que ceder. 

Tal es el estado, gracias á la influencia t eoc rá 
tica, de aquel gran pueblo, cuna de las grandes 
civilizaciones de la ant igüedad. 
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CAPÍTULO VI . 

REDENTORES DE LA INDIA. 

El mito de la incarnaoion (avalar).—Objeto del indianismo.—Vie
ne á destruir la ignorancia y la superstición fomentadas por el 
sacerdocio.—La instrucción como único remedio contra el fa
natismo.—Incarnaciones ó avalares en la India.—Grandes emi
graciones á Europa.—Pruebas filológicas.—El año 4.800 antes 
de nuestra era. 

«Las dos religiones más antiguas, el brahma-
nismo y su rama, el budhismo, que cuentan en
tre sus adeptos más de las dos terceras partes de. 
los habitantes del globo, están basadas sobre 
el mito de la incarnacion periódica de la divi
nidad. 

«Según los brahmanes y losbonzos, Dios, cada 
vez que tiene necesidad de volver al redil á sus 
criaturas, toma una forma visible para comunicar 
con ellas, siendo la forma humana la que mas ge
neralmente reviste. 

»Ya aparece bajo el aspecto de un guerrero.de 
un penitente ó de un sabio; ya se incarna en el 
seno de una virgen, y recorre todas las etapas de 
la vida humana, desde la infancia á la edad m a 
dura y á la muerte, predicando á los pueblos la 
sumisión mas absoluta á las órdenes délos sacer
dotes y de los reyes. 

http://guerrero.de
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»E1 mito de la incarnacion (avatar) es una de 
las mas antiguas invenciones sacerdotales del 
Oriente; gracias á él, los brahmanes pudieron 
mantener en una constante obediencia á los pue
blos que oprimian.» 

Tal es la tesis que Jacolliot desarrolla en su 
obra titulada Gristna y el Cristo, examinando 
el brahmanismo y el cristianismo ál exhumar los 
comprobantes que demuestran la autenticidad de 
la leyenda india, respecto al Redentor, conocido 
con el nombre de Gristna ó Kristna, que la h is
toria, la tradición, la poesía, los monumentos y 
las inscripciones indias dicen cumplió su misión 
cinco mil años antes de nuestra era, 

La índole de estos artículos, cuyo objeto úni 
camente, ya lo hemos dicho, es llamar la atención 
hacia los estudios orientales, no nos permite mas 
que hacer ligeras indicaciones, y dar noticias de 
las fuentes donde pueden adquirirse nociones de 
conocimientos que tanto afectan á nuestra histo
ria, cuyo pasado debe suministrarnos reglas y 
lecciones para el porvenir. 

Bajo ese punto de vista, el indianismo, ciencia 
de nuestros dias, es de utilidad suma, pues tiene 
por objeto «vulgarizarla India antigua, en su a s 
pecto filosófico, literario y religioso, indicar los 
lazos que unen á ella todos los pueblos, probar'que 
todos los sistemas religiosos mas elevados, así 
como todas las groseras supersticiones vienen de 
allí, y, en fin, caracterizar bien ese régimen s a -
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cerdotal bajo el que ha muerto el Oriente, y bajo 
el que sucumbiríamos á nuestra vez, si los obre
ros del libre examen no se hubiesen levantado, y 
en medio de las proscripciones, de las torturas y 
de las hogueras de la fé, no proclamaran el dog
ma de la libertad humana.» 

Así hemos visto que á la creencia v.édica en el 
Dios uno, la conciencia responsable y libre, el a l 
ma inmortal, y á los preceptos amaos los unos á 
los otros, devolved bien por mal, que constituían 
toda la ciencia religiosa y moral de la humanidad, 
el sacerdote antiguo sustituyó su omnipotente in
fluencia, basada en los profetas, en los redento
res, en los milagros, en los sortilegios y en todos 
los medios de dominación, manteniendo en la 
ignorancia á las masas, para hacer su imperio im
perecedero, y con virtiendo á Dios en un instru
mento de opresión y de conmociones políticas. 

Contra esa avalancha sacerdotal, no sirvieron 
los trabajos de los pensadores y de los filósofos, 
no servirían ni el libro ni los progresos políticos 
penosamente conquistados; sólo hay unremedio: 
la -instrucción de las masas. El pueblo norte
americano así lo ha comprendido, y ha fundado 
y conservado su libertad, escribiendo á la cabeza 
de sus códigos este sencillo artículo: 

La escuela, comunal es obligatoria, para todos, sin dis
tinción de fortuna ó de posición, hasta los diez y seis 
años. 

Y para que el hecho sea mas patente,allí mis-
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rao, en la parte central y en la meridional del 
nuevo continente, donde no se tributó esa espe
cie de culto á la instrucción, ha imperado la in
fluencia sacerdotal, sosteniendo el despotismo, la 
opresión y las continuas convulsiones políticas; 
que hacen vivir hoy á muchos de aquellos pue
blos en plena Edad Media. 

Volvamos á la India. Las primeras apariciones 
divinas suscitadas por. los brahmanes, tuvieron 
por objeto consolidar el poder de los sacerdotes 
y de los rajahs, sus aliados. El primer rey del 
Indostan, Viswamitra, se proclamó artaxchatria, 
cuando hubo sometido á los aryas ó jefes á su so
beranía, después de la toma de Asgartha, que t u 
vo lugar diez mil años antes de nuestra ora,—esta 
fecha está fijada en el libro de los zodiacos,—so
metió también á los brahmanes, pero colmándo
los de riquezas y confiándoles la gobernación de 
su vasto imperio. Su muerte fué la señal de un 
levantamiento general de los chatrias ó reyezue
los, y su hijo Aristanata, artaxchatria de Asgar
tha, batido en los encuentros, se hallaba próximo 
á sucumbir, cuando los brahmanes, que desde el 
principio de la lucha vacilaban entre los dos par
tidos, se pronunciaron por Aristanata contra los 
aryas federados. El brahmán Vamana se puso al 
frente de las desmoralizadas tropas de aquel, y 
tras de una serie de victorias, consolidó el trono 
del hijo de Viswamitra, restableciendo sólida
mente la influencia brahmánica. Vamana desapa-

5 
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recio un dia en el santuario de la pagoda de 
Asgartha, ' y los sacerdotes hicieron creer á la 
muchedumbre que habia sido llevado al cielo por 
los devas (ángeles), y que era Vischnú, que habia 
venido á pacificar la tierra en figura de brahmán. 
El pueblo creyó fácilmente en esta fábula, pues 
todas las leyendas acreditadas por los brahma
nes le predisponían á aceptar la intervención ac
tiva y visible de la divinidad en los asuntos ter 
renos. 

Tal es la incarnación mas antigua de Vischnú, 
segunda persona de la Trinidad india, según los 
datos hasta hoy recogidos. Y desde esa época 
aparece la dominación sacerdotal, sirviéndole de 
instrumento el temor de Dios. 

En el Vedamargaa hallamos la relación del he
cho que dio origen á la leyenda de la segunda 
in carnación india del hijo de Dios. Dice así: 

«El brahmán Parasurana, durante la minoría 
dePratichta, gobernó la India con tanta sabiduría 
y habilidad, que elevó al mas alto grado la pros
peridad y la riqueza del país. Con su energía aho
gó una de las mas terribles revoluciones que ha
yan puesto en peligro la sociedad brahmánica, y 
tuvo que luchar durante muchos años contra los 
aryas que habían llamado en su auxilio á los pue
blos salvajes del Himavat (Himalaya). Combatía á 
la cabeza de sus tropas con un hacha en la mano 
como el último de los soldados, y ejerció contra 
los príncipes rebeldes tan terribles represalias, 
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que por espacio de mucho tiempo no pensaron en 
sustraerse á la autoridad de los brahmanes. A su 
muerte, Pratiehta, cuya infancia habia aquel pro
tegido, hizo construir en su honor un carro de 
plata maciza para conducir su cuerpo ala pagoda. 
Parasurana habia restablecido la dignidad de 
brahmatma, abolida por Viswamitra después de 
su conquista.» (Jacolliot.—Lesfils de Dieu.J 

Estos acontecimientos tuvieron lugar hacia el 
año 8000, antes de nuestra era, según los brah
manes. Salvados de ese peligro, los sacerdotes 
presentaron á Parasurana como una nueva in 
famación de Vischnú, para que el pueblo le ado
rase. 

El brahmatma ó pontífice Cratu-Richi, dijo un 
dia á Rama, nieto de Pratichtha y octavo suce
sor de Viswamitra: 

«Escucha la inspiración divina que se dirige a 
lí por mi boca. En Lanka (Ceilan) ha colocado 
Brahma el primer hombre y su mujer, Adhima y 
Heva.—Reúne tus guerreros y tus elefantes, orde
na á todos los chatrias que te sigan, y ve á so
meter á tu poder la cuna de la raza humana, Lan
ka, donde reina Ravana.» 

Rama, artaxchatria de Asgartha, príncipe jo
ven y enérgico, que deseaba hacerse memorable 
en la guerra, y que no podia soportar el yugo de 
los brahmanes, aprovechando esta ocasión, partió 
con todos los aryas á la conquista de Ceilan, cu
ya guerra duró más de veinte años. Volvió Rama 
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á Asgartha después de sometida la gran isla, y de 
haber muerto por su propia manoá Ravaná; pera 
envejecido por las fatigas de la guerra, sólo aspi
raba entonces al reposo, siendo hasta el fin de
sús dias dócil esclavo délos brahmanes, que ele
varon en esa época el pontificado á su mayor gra
do de esplendor. 

En recompensa fué divinizado Rama por los 
sacerdotes, que hicieron la terceraincarnacion de 
Vischnú, unos siete mil quinientos años antes de
nues to era. Ese es el héroe del gran poema Ra -
mayana, que inspiró la Iliada y tantos otros mo
numentos de la poesía antigua. 

En el citado Vedamargaa, colección de relatos 
históricos y sagrados, compendio de las grandes 
obras de la antigua India, hallamos algunos datos 
respecto al brahma Manu-Vena, iniciado del t e r 
cer grado, que cerca de siete mil años antes de 
nuestra era intentó sublevar á la India; pero des
pués de una serie de triunfos y de reveses, fué. 
completamente derrotado por los sacerdotes, y. 
para escapar á su venganza huyó con algunos de
sús parciales, por el Irán oriental y la Persia, yen
do á colonizar la Arabia y el Egipto. Esté debe 
ser, sin duda alguna, el gran legislador y con
quistador que colonizó el Egipto, y al que las 
antiguas tradiciones consideran como el primer 
rey de ese país, Manes. 

Arrojado del suelo de la India, los sacerdotes 
le colocaron en su panteón y le presentaron á la 
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•veneración de las maáas como un semidiós, en 
viado por Brahma para "castigar á los hombres . 
Algunas leyendas le consideran como una incar-
nacion de Vischnú, pero en ninguna parte está 
representado con el sol y el triángulo, atributos 
•dé los redentores. 

«Jodah, xchatria de las llanuras del Himavat 
•(Himalaya) y cuya dominación se extendía hasta 
las llanuras de Cósala (Auda), reúne un dia á sus 
guerreros, se hace proclamar artaxchatria (gran 
rey) y les dice: 

«Las gentes que dominan la tierra y que reinan ' 
•en Asgartha han acaparado todas las riquezas; no 
contentos con esto, nos obligan á obedecerles y 
se llevan todos los años nuestras vírgenes, la miel 
de nuestras colmenas, nuestros tejidos de lana y 
nuestros rebaños: vamos á tomar á Asgartha, y 
no solamente conservaremos lo que nos pertene
ce, sino que nos apoderaremos de las mujeres y 
-de las riquezas de nuestros enemigos.» 

Reuniéronse los habitantes del país de Manar 
(maha, grande; aar, rio; en sánscrito, el Ganges), 
•en el país de Nepal, y marchando al grito.de 
«¡Vamos á tomar á Asgartha, la ciudad del sol!» 
sorprendieron á la ciudad de mármol y de oro, 
de los grandes templos y los suntuosos palacios, 
y la destruyeron. Pero, reunidos los ejércitos de 
ios brahmanes, mandados por el brahmatma Su-
dasa-Richi y el artaxchatria Agastya, derrotaron, 
•después de ocho dias de combate, á los rebeldes. 

http://grito.de
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Jodah y el resto de sus secuaces volvieron á ga
nar el Himavat, cuyo país, temiendo á los g u e r 
reros de los brahmanes, fué abandonado, siguien
do todos sus habitantes á Jodah y su hermano 
Skandah. 

Muchos cantos poéticos celebran la victoria de 
los brahmanes sobre Jodah, el destructor de As~ 
gartha; pero el relato mas sencillo, el mas históri
co, según Jacolliot, es el extracto que hemos r e 
producido del Pw'ataña Sastra, relatos an t i 
guos. Asgartha fué destruida unos cinco mil años 
antes de nuestra era. 

Añade Jacolliot: 
«Jodah no es otro que Odin, del cual los p u e 

blos del norte de Europa han hecho un dios. 
«Skandah, su hermano, ha dado su nombre á 

los emigrantes que, al pasar de la India á Europa,, 
se han convertido en Scandinavos. 

«Y los Vedas, ó libros sagrados de la alta Asia,, 
desfigurados por la- tradición, pero conservados 
en su esencia mitológica, son en Scandinavia, 
los Eddas. 

«Manú Vena por el Sud, Jodah y Skandah por 
el Norte, he ahí las dos grandes vías abiertas á 
las tradiciones literarias, filosófieas y religiosas de 
la India antigua.» 

Con razón dice el orientalista M. Langlois, que 
habremos aprendido mucho, cuando se conozca 
la antigüedad india como se conoce la antigüedad; 
griega. 
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Los descendientes de Jodah y Skandah conser
varon tan bien la tradicioir y el recuerdo de sus 
hechos pasados, que cuando mas tarde las inmen
sas hordas se dieron cita para marchar sobre Ro
ma, creian volver al país de sus padres, y canta
ban al atravesar los bosques de la Slavia y la 
Germania: «Vamos á destruir á Asgar, la ciudad 
del sol.» 

Si siguiéramos en este orden de investigaciones 
filológicas, hallaríamos mas tarde á Hará Kala, 
hijo del artaxchatria Agastya, convertido en Per-
sia, en Artaxerxes (gran rey), de la familia de los 
Darioi, y Xerxes, simplemente rey, del sánscrito 
artaxcJiatria y xcJiatria. Veríamos á Hará Kala 
en la leyenda, bajando á los infiernos para arran
car del poder del rey de las sombras á su her
mano Thassa (en sánscrito, el asociado), compa
ñero de sus trabajos y sus luchas; el Hércules 
pidiendo Theseo á Pluton. Hará Kala, pues (el 
héroe de los combates), y Thasaa (el asociado) de
bieron ser los dos jefes de la emigración india 
que fué á colonizar la Persia, el Asia Menor y mas 
larde la Grecia: Artaxerxes, rey y héroe legenda
rio en Persia; Hará Kala, es decir, Hércules, dios 
en Grecia. Así hallaríamos que los tiempos fabu
losos y heroicos de toda la antigüedad son r e 
cuerdos poéticos de la vieja India. 

Llegamos ya en nuestra correría, hasta estos 
tiempos casi ante-historicos, al año cuatro mil 
ochocientos antes de nuestra era, cerca de un s i -
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glo antes del señalado por algunos Génesis á la 
creación de este planeta, al cual, lo mismo que á 
sus hermanos, asiento de otras humanidades, que 
pueblan el infinito espacio, cien siglos apenas le 
hacen variar, si no ocurre algún cataclismo geo
lógico, mas que ligeramente en su superficie y 
algo en su vegetación y población viviente. Las 
ciencias físicas corroboran lo que la historia va 
descubriendo. Llegamos á la cuarta incarnacion 
de Vischnú, el hijo de Dios, representada en }a 
gran figura de Gristna. Su grandiosa obra, carac
terizada por Jacolliot en su notable obra La Bille 
dans l'Inde, extendió sobre el mundo brahmáni-
co que marchaba de revolución en revolución al 
reinado puro de la fuerza, un perfume de filoso
fía y de esplritualismo, que dio por resultado dul
cificar las costumbres elevando las ideas; las lu 
chas interiores se detienen como por encanto, y 
si la ambición continúa suscitando querellas entre 
príncipes, no se da el espectáculo de aquellas in
mensas hecatombes que terminaban ordinaria
mente por la huida de muchos millones de h o m 
bres, obligados á pedir en países desconocidos un 
asilo para sus mujeres y para sus hijos, las esta
tuas de sus dioses y las urnas funerarias de los 
antepasados. {Lesfils de Dieu.) 

Las huellas que dejó aquel redentor en la In 
dia y en todo el Oriéntense conocen aún hoy des
pués de seis mil años. No es extraño, como v e 
remos al examinar su grandiosa obra. 
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CAPÍTULO VIL 

IEZEUS CRISTNA. 

Leyenda del redentor Cristna y la virgen Devanaguy.—Cuestión 
filológica.—Discípulos de Cristna.—Ardjuna (Juan).—Conver
sión de Sarawasta (Palilo).—Transfiguración de Cristna.—Sus 
discípulos le dan el nombre de Jezeus.—Milagros de Cristna.— 
Resurrección de Kalas7atty.—Virgen madre de diferentes pue
blos.—Los sacerdotes mistifican la predicación religiosa de 
Cristna. 

La leyenda del Génesis indio dice que Brahma 
habia anunciado á Heva la venida de un salvador, 
que nacería en la pequeña ciudad de Madura, y 
recibiría el nombre de Cristna (1) (en sánscrito, 
sagrado). Su nacimiento tuvo lugar unos cuatro 
mil ochocientos años antes de nuestra era. 

Ese niño era Vischnú, la segunda persona de 

(1) U n or ienta l i s ta ca tó l i co , M. T e x t o r d e R a v i s i , re -
f u t a n d o , c o n m u y poca fortuna, l a s o p i n i o n e s de Jaco l l io t , 
q u e son l a s de todos l o s cé lebres i n d i a n i s t a s , r e spec to á la 
a n t i g ü e d a d de la Ind ia , y no p u d i e n d o n e g a r ú ocu l tar , 
c o m o a l g u n o s sabios j e s u í t a s lo in tentaron , la a u t e n t i c i 
dad de la l e y e n d a de Cris tna , s u p o n e q u e la I n d i a copió 
á J u d e a . Para Sostener e s ta o p i n i ó n , forzada por la i m p o 

s i c i ó n de u n a creenc ia , n o h a y m a s di f icul tad s i n o q u e e n 
l a h i s tor ia aparece el redentor ind io algunos miles de años 
a n t e s q u e e l R e d e n t o r c r i s t i a n o . V é a n s e re spec to á e s t e 
p u n t o la tercera parte de Christna et le Christ, y a l g u n o s 
otros pasajes de l a s obras de Jacol l io t , á q u i e n s e g u i m o s . 
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la Trinidad india, el hijo de Dios, incarnado-en 
el seno de la virgen Devanaguy (en sánscrito, 
formado por Dios) para borrar la falta original y 
llevar á la humanidad al camino del bien. 

Devanaguy permanece virgen, aunque madre, 
porque habia concebido sin conocer hombre, en
vuelta (1) por los rayos de Vischnú, y da á luz 
un niño divino, en una torre, donde la habia he 
cho encerrar su tio Kansa, tirano de Madura, 
quien habia visto en sueños que el niño qué n a 
ciera de aquella debia destronarle. 

La noche del parto, al primer gemido de Crist-
na, un fuerte viento derribó las puertas de la p r i 
sión, mató á los centinelas, y Devanaguy fué 
conducida con su hijo recien nacido á la casa del 
pastor Nanda, donde le festejaron los pastores de 
la comarca, por un enviado de Vischnú. 

T a m b i é n p r o m u e v e M. Textor de Rav i s i u n a c u e s t i ó n 
filológica respecto á la palabra Christna, qué e n l o s l ibros 
i n d i o s , s e g ú n los a u t o r e s y l o s d i a l e c t o s , aparece Krishna,. 
Kristna, KHsna, Chrishna, Crihna, e t c . ; pero n o Chr i s tna , 
c o m o l a escr ibe Jaco l l io t . B a s t e dec ir que e l autor c a t ó l i 
co a c e p t a la pa labra k r i s t n a , r e c o n o c i e n d o la radical Tiris, 
s a g r a d o , y que el son ido fonét ico sánscr i to , t raduc ido á. 
n u e s t r a s l e n g u a s , e s m a s b i e n Chris q u e Kris. E s a r a d i 
cal h a formado la pa labra g r i e g a Xpe;To; —Cristos 6 C'kris-
tos, q u e t r a d u c i m o s por Christo y no Kristo. N o s o t r o s 
a c e p t a m o s la t raducc ión de Jacol l io t , t r a d u c i e n d o e n e s 
p a ñ o l C por Ch. 

(1) Ohombrée e s la palabra del or ig ina l f rancés , q u e 
aparece t a m b i é n subrayada . 
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Al saber la libertad de Devanaguy y su buida 
maravillosa, el tirano Kansa, ciego de furor, y 
para que no se le escapase Cristna, ordenó la de
gollación, en todos sus Estados, de los niños de 
sexo masculino, nacidos en la misma noche que 
aquel que quería matar. (1) 

Cristna escapó por milagro, pasando su infan
cia en medio de los peligros suscitados por los . 
que tenían interés en su muerte; pero salió victo
rioso de todas las asechanzas, de todos los lazos 
que se le tendieron. 

Llegado á la edad de hombre, se rodeó de a l 
gunos fervientes discípulos, y comenzó á predi
car una moral que la India no conocía ya desde 
la dominación brahmánica; atacando valerosa
mente las castas, enseñó la igualdad de todos los 
hombres ante Dios, y puso de manifiesto la h i 
pocresía y el charlatanismo de los sacerdotes. 
Recorrió la India entera, perseguido"" por los 

(1) Lo m i s m o q u e s e a t r i b u y e á H e r o d e s . Pero é s t e no 
era u n rey , s ino u n m e r o g o b e r n a d o r bajo l a i n s p e c c i ó n 
de l p r o - c ó n s u l Cyrino . A l o s após to l e s l e s h i zo fal ta u n a 
s e g u n d a ed ic ión del t irano de Madura , t i o de Cris tna, y 
la santa có lera cayó sobre a q u e l inocente. ¿Es p o s i b l e a d 
mi t i r t a n horr ible m e d i d a e n el s i g l o de A u g u s t o ? ¿La h u 
b ieran permi t ido l o s romanos? 

. H e r o d e s v e n d i ó t o d o s s u s b i e n e s , s u s m u e b l e s p r e c i o 
s o s , s u s a lhajas , para combat ir u n h a m b r e e n J u d e a . ¿Esa 
era l a c o n d u c t a de u n a s e s i n o de n i ñ o s ? 

E r a d e m a s i a d o háb i l para recurrir á m e d i o s s e m e 
j a n t e s . 
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brahmanes y los reyes, atrayéndose á los pueblos 
por su singular belleza, su elocuencia dulce y 
persuasiva, llena de imágenes, y por la sublimi
dad de su doctrina. Ayudarse los unos á los otros; 
proteger, sobre todo, á la debilidad; amar á su 
semejante como á sí mismo; devolver bien por 
mal; practicar la caridad y todas las virtudes. 

Un dia que Cristna oraba, recostado contra un 
árbol, una tropa de esbirros enviados por los sa
cerdotes, cuyos vicios habia descubierto, le asae
teó y colgó su cuerpo én las ramas para que fue
se presa de las aves inmundas. 

La noticia de esta muerte llegó á oidos de Ard-
juna, el mas querido de los discípulos de Cristna, 
y corrió aquel, acompañado de una gran muche
dumbre del pueblo, para recoger los restos sa
grados. Pero el cuerpo del hombre Dios habia 
desaparecido; sin duda habia vuelto a las celestes 
moradas, 'y el árbol en cuyas ramas fué colgado, 
apareció repentinamente cubierto de grandes flo
res rojas, esparciendo á distancia el mas suave de 
los perfumes. 

Cristna habia recibido el sobrenombre de Ie -
zeus (en sánscrito, pura esencia, encarnación di 
vina), que le dieron sus discípulos un dia en que 
se mostró á ellos, rodeado de. rayos luminosos, 
en lodo el esplendor de la magestad divina. 

Tal es en pocas palabras esta notable incarna-
cion de Iezeus Cristna, del célebre innovador in
dio, primeragran figura religiosa de la humanidad. 
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Los sacerdotes, que habían mandado asesinar á 
Cristna, fueron los primeros en sentir su influen
cia; pero sea habilidad, sea por convicción, la 
aceptaron como la grande incarnacion de Visch-
nú, prometida por Brahma al primer hombre, y 
colocaron su,estatua en todos los templos. 

Después del acontecimiento de Cristna, los 
brahmanes fueron poco á poco despojados de su 
autoridad política por los reyes á quien tanto 
tiempo tuvieron en tutela, y Prithú, después de 
reunir todas las comarcas de la India bajo su ce
tro, comenzó la célebre dinastía de Soma-Vansa, 
cuyos príncipes reinaron, sin oposición durante 
muchos miles de años. Pero por esto no dismi
nuyó en nada el prestigio religioso de los brah
manes, que continuaron dominando al pueblo por 
medio del charlatanismo y la mentira. 

Tal huella dejó Cristna, que aún hoy los b rah
manes sabios y los pundíts permanecen bajo su 
bandera, sin admitir mas incarnaciones divinas 
que la del hijo de la virgen Devanaguy. 

Nótese que las anteriores incarnaciones vinie
ron á fortalecer el imperio sacerdotal cuando 
amenazaba quebrantarse; pero ésta, y mas tarde 
lá de Budha, atajaron la corruptiva y disolvente 
marcha, del sacerdocio, bajo cuyo yugo egoista se 
esteriliza el progreso, y concluiría la vida de los 
pueblos si no hubiese una Providencia que envia
ra de tarde en tarde alguno de estos redentores. 

Los numerosos profetas que anunciaron la ve -
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nida de Crisma, afirmaron también que volvería 
á la tierra en la época del maha pralaya (fin s u 
premo de todas las cosas), para combatir al prín
cipe de los rakcliasas (demonio), que bajo la figu
ra del caballo Kalki, vendrá á pulverizar al 
mundo, é intentar destruir el hitho ó germen 
universal de todo. Aquí está el origen de la Bes-' 
tia del Apocalipsis. 

Cristna, vencedor del Kalki, anonadará todos 
los principios malos, salvará el hitho, se efectua
rá la nueva creación, y reuniéndose á Brahma y 
á Si va, los tres se sumergirán en el seno de Zeus; 
la Trinidad concluirá en la Unidad. 

Para que le ayudasen en su obra y la conti
nuasen, Cristna se rodeó de algunos discípulos. 
Entre los que le siguieron mas asiduamente en 
sus peregrinaciones, se distinguió Ardjuna, joven 
que pertenecía á una de las principales familias 
de Madura, y que lo abandonó todo por unirse á 
él, jurándole consagrar su vida á servirle y p ro 
pagar sus ideas. Es la figura de Juan. También 
se hállala de Pablo. 

Uno de los mas ardientes "defensores de Crist
na fué Sarawasta. Jefe de una de las tropas diri
gidas contra el novador, habia jurado no ceder ni 
al temor ni á la seducción; pero habiéndole ha
llado, le impresionó tanto la magestad de su mi
rada, que se despojó de sus insignias de mando 
y rogó á Cristna que le admitiese entre sus fieles, 
verificándose así la conversión de aquel que tan 
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fuerte se creia y fué luego uno de los mas fervien
tes adeptos. 

Ya hemos manifestado que sus discípulos le 
dieron el nombre de Iezeus (la pura esencia). Hé 
aquí el relato del Bagaveda Gita: 

«Un dia que el tirano de Madura habia enviado 
un numeroso ejército contra Cristna y sus discí
pulos, estos últimos, sobrecogidos de terror, qui
sieron apelar á la fuga para evitar el peligro que 
les amenazaba. 

«Hasta la fé de Ardjuna parecía vacilar. Cristna 
que oraba á algunos pasos de allí, habiendo oido 
sus quejas, se adelantó colocándose entre ellos, 
y les dijo: 

—»¿Por qué se apodera de vuestros espíritus 
un miedo insensato? ¿Ignoráis acaso quién es el 
que está con vosotros? 

»Y entonces, abandonando la forma mortal, 
apareció á sus ojos con todo el brillo de su ma-
gestad divina y la frente rodeada de tal luz, que 
Ardjuna y sus compañeros, no pudiendo soportar 
la vista, se arrojaron con el rostro en tierra, y 
rogaron ál Señor que les perdonase su indigna 
debilidad. 

»Y Cristna, habiendo vuelto á tomar su forma 
primera, les dijo entonces: 

»—¿No tenéis fé en mí? Sabed que presente ó 
ausente estaré siempre en medio de vosotros para 
protejeros.» 

»Y éstos, creyéndole por lo que habían visto, 
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le prometieron no dudar en adelante do su p o 
der, y le llamaron Iezeus, es decir, salido de la 
pura esencia divina.» 

No menos curioso que el relato de la trasfigu-
racion, es el de las-dos mujeres piadosas, Nich-
dali y Sarasvati, (1) contenido en aquel mismo 
lib.ro sagrado. 

Pero mas importantes que esos hechos son la 
sublime doctrina y la elevada filosofía que Crist-
na predicó, por medio de la parábola las mas de 
las veces, en sentido oscuro algunas, pero siem
pre rebosando sabiduría y amor. 

Dedicaremos á este asunto el próximo capítulo, 
y para completar en los límites del presente el 
cuadro que nos hemos propuesto presentar, d i 
remos algo de lo que la invención sacerdotal 
atribuyó á CristnaJ como si para hacerlo grande 
entre los mas grandes legisladores religiosos, 
figura verdaderamente divina, se necesitase mas 
que la sublime doctrina que venia á predicar. 

(1) E r a n dos pobres m u j e r e s e s tér i l e s , y c o m o t a l e s 
rechazadas por el p u e b l o . 

Se l l e g a n á adorar á Gristna, derraman sobre él p e r f u 
m e s , y los d i s c ípu los se escandalizan de s u a t r e v i m i e n t o > 
pero C r i s t n a l a s a d m i t e , c o n s u e l a y sana. 

Obsérvese e n la i m i t a c i ó n de es ta l e y e n d a , en la de la 
M a g d a l e n a , que durante l o s doce ó qu ince pr imeros s i 
g l o s de I g l e s i a Catól ica no se la confundió c o n l a m u j e r 
pecadora de N a i m . 
. La M a g d a l e n a fué rezada de virgen por l o s p r i m e r o s 
padres de l cr i s t ian i smo: ¿quién la per virt ió tan tarde? 

http://lib.ro
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El Cristna taumaturgo deja muy atrás alas mas 
ridiculas, extravagantes é inverosímiles invencio
nes del sacerdocio de todos los tiempos. Hé aquí 
algunas muestras: 

Habiendo el rey Angachuna, partidario del 
Cristna, declarado la guerra al tirano Kansa, y 
habiéndole muerto por su propia mano á la cabe
za de sus tropas en una gran batalla, Cristna r e 
sucitó, con un gesto, á todos los soldados, en nú
mero de 30.000 que habían sucumbido en el 
combate. Sólo quedó en el campo el cuerpo de 
Kansa, que fué devorado por animales inmundos. 

Con tres puñados (manganis) de arroz, Cristna 
alimentó á la India entera durante un hambre. 

A 40.000 pastores muertos por una exhalación 
en las llanuras de Somapoor, Cristna les volvió la 
vida, con una palabra. 

Para concluir, hé aquí, según el Hari-Purana 
el milagro de la resurrección de Kalavatty, hija 
del rey Angachuna: 

«El rey Angachuna hacia celebrar con gran 
pompa en su corte, los desposorios de su hija, la 
bella Kalavatty, con el joven hijo de Vamadeva, 
el poderoso rey de Antarvedi, llamado Govinda-

»Estando Kalavatty divirtiéndose en los b o s -
quecillos con sus compañeras, fué picada por una 
serpiente y murió. Todos los concurrentes se su
mieron en la desolación. Angachuna desgarró 
sus vestidos, se cubrió de cenizas y maldijo e* 
dia en que habia nacido. 
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»De repente estalla un gran rumor en el pala
cio, y se oyen los gritos siguientes, mil veces r e 
petidos: «¡Pacya pitaram! ¡pacya gurum!» Hé 
aquí el padre! ¡Hé aquí el maestro! 

»Y Cristna se acerca sonriendo, apoyado 
en el brazo de Ardjuna: «He sabido, dice, que 
os. regocijabais aquí, y . h e venido, porque la 
alegría de los corazones puros hace la dicha de 
los cielos.» 
- »—Pero ¿por qué los gritos de dolor han suce

dido á los cantos de los placeres?... «—¡Maestro, 
exclamó Angachuna, arrojándose á sus pies é 
inundándolos de lágrimas, hé aquí mi hija, y le 
mostró el cuerpo de Kalavatty tendido en el sue
lo, y cubierto aún con sus galas de fiesta. 

»—¿Por qué lloráis, respondió Cristna con una 
voz dulce, no veis que duerme? Escuchad el ruido 
de su respiración, semejante al soplo de la noche 
que agita las hojas. 

«Ved sus mejillas que se coloran, sus ojos, cu
yos párpados tiemblan como si fuesen á abrirse, 
sus labios, que se agitan como para hablar: duer
me, os digo, y mirad cómo se agita ¡Kalavat
ty, levántate y anda! 

»A medida que Cristna hablaba, el soplo, el 
calor, el movimiento, la vida, volvían poco á poco 
al cadáver, y la joven, obedeciendo al mandato del 
hombre Dios, se levantó del suelo y fué á donde 
estaban sus compañeras. 

«Y la muchedumbre, maravillada, exclamó: 
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«Este es un Dios, pues la muerte no es para él 
mas que un sueño.» 

Renunciamos á seguir en este terreno. AJ lector 
que tenga curiosidad por conocer toda la mila
grería y leyendas sobre las vírgenes y las incar-
naciones de la India, le recomendamos la obra de 
Jacolliot, especialmente dedicada á esas fábulas, 
Histoire des Vierges. En su segunda parte, nos 
da á conocer las leyendas de Nari, la virgen in 
dia; Muth-Isis, la virgen egipcia; Astaroth, la vir
gen hebraica; Astarté, ó Haschtoreth, la virgen 
madre siria; Aphrodita-Anadyomenes, la madre 
universal de los griegos ;Vesta, la virgen creatriz 
de los romanos y de la mayor parte de los pue
blos de la Italia antigua; Luonnotar, la virgen de 
los pueblos fineses; Herta, la diosa de los germa
nos; Dea, la diosa de los galos; Ina, la virgen ma
dre oceánica; Iza, la virgen japonesa; que han 
sido en los pueblos antiguos la figura simbólica 
de lo que los modernos llaman La Naturaleza, 
la madre universal, rodeada, no de misterios a b 
surdos, sino de esplendor sublime que incita á 
conocerla, y digna del amor de la humanidad, 
•como obra del Supremo Hacedor. 

Concluyamos. Y para que nada faltase á la des
figurada religión que los sacerdotes levantaron 
sobre la .sublime predicación de Cristna, que ter
giversaron completamente, como algunos milla
res de años antes habían tergiversado la primiti
va revelación védica, crearon instituciones, cere-
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monias y sacramentos. Bautismo, con el agua de 
los rios primero, después con el agua lustral; 
confirmación, confesión, comunión, ordenación 
con el aceite consagrado; sotana, cinturon y ton
sura de los sacerdotes; rosarios, escapularios,, 
órdenes diversas; monjes mendicantes, erigien
do la limosna y la holganza en virtud; el uso del 
incienso y la mirra, en fin, fueron instituciones-
brahmánicas que convirtieron á la religión de paz, 
de humildad, de caridad, de amor á Dios y al 
prójimo, que predicó Iezeus Gristna, en el mayor-
sarcasmo que puede hacerse de la Divinidad. 
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CAPÍTULO VII I . 

LA PREDICACIÓN DE CRISTNA. 

La religión se corrompe en manos de los sacerdotes.—Textos de 
Manú.—Cristna no vino á fundar una religión nueva.—Regene
ración que opera.—La moral en parábolas.—Parábola del de
sierto.—El pueblo le recibe en triunfo.—La posteridad no ha 
superado su moral. 

Los mitos modernos de la religión india y de 
la poesía, todas las aventuras heroicas atribuidas 
á Cristna, fueron inventadas por la imaginación 
oriental, fueron producto de la decadencia y de 
las supersticiones que los sacerdotes dejaron acre
ditar en el espíritu de las masas para explotarlas 
y dominarlas. 

Los poemas mas célebres sobre Cristna no r e 
montan mas allá del Maha-Bharata, que fué e s 
crito unos dos siglos antes de nuestra era; es decir, 
miles de años después de la muerte del novador 
indio. Esas obras son producto de la idea domi
nante de que la divinidad se mezcla en todas las 
acciones de la tierra, idea que reproducen las an
tiguas civilizaciones egipcia, griega y hebraica, 
procedentes del período en que la India, olvidan
do las puras tradiciones de los Vedas y de Crist
na, se arrojó en brazos de los santos, de los á n 
geles, de los semi dioses y de los héroes. 
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Los sucesores inmediatos de Ois tna se santifi
caron por.la práctica de todas las virtudes, ha 
ciendo completa abnegación de sí mismos, y no 
teniendo esperanza mas que en la vida futura. Vi
vieron pobres, y ocupados únicamente de la c e 
leste misión que el maestro les habia legado. ¡Qué 
gran figura la del sacerdote brahmán de los tiem
pos antiguos de la India! ¡Qué culto tan majes
tuoso y puro, tan digno del Dios que adoraban! 

• ¡Y qué diferencia entre el brahmán antiguo y el 
brahmán moderno, antítesis del sacerdote que 
crearon los libros sagrados y la palabra de Cristna! 

Hé aquí algunos textos de Manú: 
«El que ha llenado todos sus deberes por agra

dar á Dios solamente, y sin mirar la recompensa 
futura, esté seguro de una dicha inmortal.» 

«Así como es permitido al común de los h o m 
bres conducirse por el amor de sí mismos, y en 
la esperanza de una recompensa, las acciones del 
sacerdote deben tener áDios solo por móvil.» 
{La Bible daiis l'Inde.)' 

El brahmán iniciado debe hacer voto de casti
dad. No puede presentarse al sacrificio que debe-
ofrecer todas las mañanas áDios, sino con el co
razón y el cuerpo puros, y prosternándose con 
respeto al pié del altar, es como debe leer la s a 
grada Escritura. 

Debe instruir á sus semejantes y dirigirlos h a 
cia Dios; todo el que es desgraciado, todo el que 
sufre, debe por él ser consolado; y por él debe ser 
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sostenido todo el que es débil, pobre, ó está aban
donado. , 

En una palabra, los principios de moral que el 
sacerdote debia seguir, y las reglas de conducta 
que le estaban impuestas, formaban al hombre 
digno de tan alto ministerio. Pero aquella moral 
y aquellas reglas se habian olvidado, y Crisma 
vino á recordarlas; por eso murió ámanos de los 
brahmanes. 

Cristna no venia á fundar una religión nueva, 
porque Dios no .puede destruir lo que una vez ha 
declarado bueno y revelado; su objeto era sólo 
purificar la antigua de todas las liviandades, dé 
todas las impurezas que la maldad de los h o m 
bres habia introducido en ella; y esto lo consiguió, 
á pesar de todos los odios y de todos los ataques 
de los partidarios del pasado. 
. A su muerte, la India entera habia adoptado su. 

doctrina y sus principios; una fé viva, nueva y 
fértil se habia apoderado de todas las clases, la 
moral se habia depurado, el espíritu maligno se 
habia visto obligado á huir á su sombría morada, 
la regeneración prometida" por Brahma se habia 
cumplido. 

La enseñanza de Cristna fué sencilla y familiar 
cuando se dirigia al pueblo, filosófica y elevada 
en sus conversaciones con sus discípulos. Bajo 
ese doblé punto de vista vamos á considerarla. 
No nos es posible mas que hacer someras indi
caciones. Véanse mas detalles en la obra ci-
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tada, y en Ghrislna et le Ghrist, de Jacolliot. 
La parábola juega el principal papel en la ense

ñanza familiar del Redentor indio. Gristna era afi
cionado al lenguaje de las imágenes cuando se di
rigía al pueblo, que no podia comprender sus 
lecciones filosóficas sobre la inmortalidad del 
alma y la vida futura. 

Palabra de Gristna en el monte desierto, tal es 
el título en Hari-Purana, ó historia de las incar-
naciones de Vischnú, de la mas bella, quizá, en
tre todas las parábolas de Gristna. 

«Cristna, habiendo vuelto á Madura, lugar de 
su nacimiento, con aquellos que seguían su ley, y 
Ardjuna, el mas fiel entre los mas amados, se re
tiró á un monte llamado Urvana, para ayunar 
allí y purificarse durante nueve dias, como acos
tumbraba todos los años,, por las abluciones, la 
oración y la contemplación. 

«Entonces una gran muchedumbre de pue
blo le habia salido al paso, y Ardjuna le dijo: 
Maestro, ¿no haréis nada por estas gentes que 
han venido de tan lejos para oir la palabra sa
grada? 

»Y Gristna respondió: Que se haga como de 
sean; por.que el Veda ha dicho: El que conoce la 
ley, no debe ocultarla á otros. 

»Y habiéndose aproximado al camino comenzó 
á hablar. 

«Semejantes al fuego en que se echa manteca 
clarificada, y que no hace más que aumentar la 
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llama, los deseos de los hombres jamás se ven 
satisfechos. ¿Qué queréis de mí? 

»Y de todas, partes se levantaron mil gritos. 
Enseñadnos, decia la muchedumbre, un mentram 
(oración) que nos haga alcanzar el mokcha (la in
mortalidad). Cristna les dijo entonces: 

»Eneste país, no lejos de la ciudad de Goku-
lam, vivia en otro tiempo un santo ermitaño lla
mado Vaideha. Después de haber pasado, según 
los preceptos de la Escritura, los dos primeros 
períodos de su vida en cumplir sus deberes de 
familia, se habia retirado al desierto para acabar 
alli sus dias en la contemplación de Swayambhu-
va (el ser que existe por sí mismo), y se entrega
ba á las austeridades mas meritorias, á fin de que 
su alma se purificase de toda mancha para el dia 
en que se despojase de su envoltura mortal. 

«Soberano Señor de los cielos y de los mundos, 
decia él frecuentemente, ¿quién puede responder
me de que en la última hora, una falta involun
taria, ó de la que yo no me acuerde, no me obli
gará á volver á comenzar la serie de transmigra
ciones prescritas por el Veda? 

«Dignaos crear para vuestro servidor una invo
cación que tenga el poder de borrar todas mis 
culpas, y de transportar mi alma al swarga 
(cielo). 

»Así, un dia, como él orase por la mañana» 
repitiendo las palabras siguientes: 

«Eterno Brahma, vos sois la verdad, vos sois 
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»la justicia, vos sois el Veda, vos sois el Señor 
»del mundo; por vos todos nuestros pecados nos 
»serán perdonados. Yo os ofrezco mis adora-
aciones;» 

«Dios de la luz, Dios del dia; vos sois el Dios de 
»los planetas y de todo lo que tiene vida, vos sois 
»el Dios que purifica los hombres y que quita sus 
«pecados; yo os ofrezco mis adoraciones,» 

«Brahma le apareció en el fuego del sacrificio, 
y le dijo: 

«Escucha, ¡oh, Vaideha! Tus oraciones, tus 
ofrendas piadosas y tus mortificaciones han llega
do á mí, y te voy á hacer conocer la sustancia 
misma del Veda, que es la expresión de Alma su
prema. 

»Nada de cuanto Es puede perecer, porque todo 
lo que Es, ha sido siempre y siempre será; y todo 
lo que Es está contenido en el misterioso mono
sílabo Aum. 

»Sabe que, cuando pronuncies esta palabra con 
fervor, harás la mas sublime de todas las invoca
ciones á Dios, á la creación, á todas las maravi
llas de la Naturaleza, y á la inmortalidad de la 
obra divina. 

»Sabe que, cuando pronuncies esta palabra con 
fervor, siendo tu alma una partícula del Gran To
do, se pondrá inmediatamente en comunicación 
con la Gran Alma, de la cual ha descendido, y 
que todas sus manchas serán en el instante pur i 
ficadas. 
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«Vaideha, consolado coa estas palabras, espe
ró la muerte sin terror. 

»¡Aum! representa toda la felicidad de los cie
los y toda la esperanza de la tierra. 

»Así, entendedlo bien; yo no he venido á cam
biar la palabra celeste, no hay en mí nada nuevo. 
Seguid los preceptos del Veda, recitad el monosí
labo sagrado, y estad seguros de la inmortalidad. 

»Pero, sabedlo también; esta palabra no será 
nada sin las obras, y ella sola no os salvará del 
naraca (infierno), porque por las obras es por lo 
que seréis juzgados. 

»Un hombre rico, del país de Mithila, habia 
contratado numerosos corvas (trabajadores) para 
hacer en sus tierras la recolección del nelly (1) y 
del mijo. 

»A1 canto del tchocravaca (pájaro de los panta
nos que saluda al dia con sus gritos), á la hora en 
que el pastor hace salir los rebaños de los esta
blos, todos los corvas recibieron del gomasta 
(mayordomo) una porción igual de campo para 
segar. 

«Después de haber trabajado cuanto pudieron 
durante el dia, cada uno en el sitio que se le ha
bia señalado, se reunieron de nuevo para venir 
por la tarde á recoger su salario. 

»E1 gomasta habia distribuido la parte de cada 
uno en proporción á su trabajo, y todos, encon-

(1) Arroz s in descascar i l lar . 
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Irándolo justo, habían recibido sin quejarse lo que 
les correspondía. 

«Pero viendo esto el dueño, dijo á su servidor: 
¿Por qué hay corvas que reciben „ménos salario, 
que los otros? ¿Han [llegado mas tarde al campo, 
ó bien han descansado mas tiempo durante el 
dia? 

»Y aquel le respondió: Todos los corvas han 
venido juntos al campo, y han trabajado durante 
el mismo tiempo con el mismo ardor, sólo que 
los débiles no han podido segar tanto nelly como 
los fuertes. 

«El dueño le dijo: Vais á dar á todas esas gen-
tés el mismo salario; no sería justo hacer diferen
cia entre ellos, puesto que todos han trabajado 
en el campo el mismo tiempo y con el mismo 
ardor. 

»Y viendo cuan justo y bueno era este hombre, 
algunos rhodias (vagabundos) se aproximaron y 
reclamaron también una parte. 

«¿Habéis trabajado en la siega?1—les preguntó. 
«Y ellos respondieron: Señor, nosotros no sa

bemos manejar la hoz, pero hemos alentado á los 
corvas en el trabajo cantando tus alabanzas y las 
de los dioses. 

«Y el dueño dijo al gomasta: Dad á esas gen
tes cincuenta manganis de arroz para su cena, el 
que como el pájaro, no hace mas que cantar cuan
do las mieses están amarillas en el campo, como 
él recibe su alimento; pero no tiene derecho á 
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ningún salario; no son las canciones las que en
tran el grano en los dwartras (graneros.) 

»Yo os lo digo, habitantes de Madura, Goku-
lam, Brahmawarta, y otros lugares; y repetidlo á 
vuestros allegados, á vuestros amigos, á los via
jeros que encontréis en vuestro camino, á fin de 
que la palabra de aquel que me ha enviado, sea 
conocida sobre la tierra entera: 

«Recibiréis vuestro salario, como los corvas 
han recibido el suyo. 

«Por las buenas acciones en sí mismas, y no por 
la cantidad, es por lo que seréis juzgados. 

»A cada uno según sus fuerzas y sus obras. 
«No se puede pedir á la hormiga el mismo tra

bajo que al elefante. 
»A la tortuga, la misma agilidad que á la 

cierva; 
«Al pájaro que nade, al pez que se eleve en los 

aires. 
»No se puede exigir al niño la prudencia del 

padre. 
«Pero todas esas criaturas viven para un fin, y 

aquellas que cumplen en su esfera lo que ha sido 
prescrito, se trasforman y se elevan según todas 
las series de migración de los seres. La gota de 
agua, que encierra un principio de vida que el ca
lor fecunda, puede llegar á ser un dios. (1). 

(1) E s d e c i r , absorberse e n el s e n o de l Gran Todo . 

(Comentar io de Gotama. ) 
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«Pero, sabedlo todos; ninguno de vosotros lle
gará á absorberse en el seno de Brahma por la 
oración solamente, y el misterioso monosílabo no 
borrará vuestras últimas manchas, sino cuando 
lleguéis al umbral de la vida futura cargados de 
buenas obras, y las mas meritorias entre esas 
obras serán aquellas que tengan por móvil el 
amor del prójimo y la caridad. 

«Santificad vuestra vida por el trabajo, amad y 
socorred á vuestros hermanos, purificad vuestro 
cuerpo por medio de las abluciones, y vuestra 
alma con la confesión de vuestras faltas, y e s 
perad sin temor la hora de la trasformacion su
prema. 

«Habia dicho. 
«Un prolongado murmullo recorrió la m u 

chedumbre; y todos, al retirarse, deseaban aún 
oirle hablar.» 

Estas páginas de moral tan pura, de filosofía 
tan elevada, que realza una forma de rara poesía, 
aunque desvirtuada por la traducción, no necesi
tan comentario alguno, como.dice Jacolliot. 

Volvía Cristna de una expedición lejana y en 
traba en Madura con sus discípulos. Los habitan
tes llegaron en tropel á su encuentro, habiendo cu
bierto el suelo con ramas de cocoteros. A algunas 
leguas de la ciudad, el pueblo se detuvo, pidien
do oir la palabra santa. Cristna subió á una peque
ña eminencia que dominaba á la muchedumbre, 
y comenzó su célebre Parábola del Pescador, que 
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despueshancopiado otras leyendas, así como la 
que hemos reproducido, y tantas otras que dio 
á conocer en el curso de su predicación. 

De esa manera estendia Cristna entre el pue
blo las sanas doctrinas de la mas pura moral; de 
esa manera iniciaba á sus oyentes en los mas 
grandes principios de caridad, de abnegación y de 
dignidad de sí mismo, en una época en que las 
comarcas desiertas del Occidente no estaban aún 
habitadas mas que por los huéspedes salvajes de 
los bosques. (La Bible dans l'lndej. 

Como veremos en el siguiente capítulo, al exa
minarlas enseñanzas de Cristna, nuestra civiliza
ción, tan orgullosa de sus progresos y sus luces, 
nada ha añadido á las sublimes lecciones de aquel 
Divino moralista. 
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CAPÍTULO IX. 

ENSEÑANZAS DE CRISTNA. 

Máximas del Evangelio indio.—Consejos al hombre para ser justo. 
—Enseñanzas filosóficas de Cristna.—Resumen.—Se contesta á 
la errónea opinión de que el Cristo influyó sobre Cristna.—An
tigüedad, de éste.—Doctrina brahmánica anterior á Cristna.— 
El Cristianismo y el Bralimanismo. 

Para dar una idea de la sublime enseñanza de 
Cristna, vamos á reproducir algunos de sus pen
samientos y máximas, tomados del Evangelio 
indio. 

«Los hombres que no tienen el dominio de sus 
sentidos, no son capaces de cumplir con sus de 
beres.» 

«Es preciso renunciar á la riqueza y á los pla
ceres, cuando éstos no son aprobados por la con
ciencia.» 

«Los males que causamos á nuestro prójimo, 
nos persiguen como nuestra sombra á nuestro 
cuerpo.» 

«La ciencia del hombre no es más que vanidad, 
todas sus buenas acciones son ilusorias cuando 
no sabe referirlas á Dios.» 

«Las obras que tienen por principio el amor de 
su semejante, deben ser ambicionadas por el jus-
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to, porque serán las que pesen mas en la balanza 
celeste.» 

«El que es humilde de corazón y de-espíritu, 
es amado por Dios; no tiene necesidad de otra 
cosa.» 

«Lo mismo que el cuerpo és fortificado por los 
músculos, el alma es fortificada por la virtud.» 

«Así como la tierra sostiene á los que la pisan 
con los pies y le desgarran su seno trabajándola, 
así debemos volver el lien por el mal.» 

«Los servicios que se prestan á los espíritus 
perversos, el bien que se les hace parecen á carac
teres escritos sobre el agua, que se borran á me
dida que se los traza. Pero el bien debe cumplir
se por el bien, porque no es sobre la tierra donde 
hay que esperar su recompensa.» 

«Cuando morimos,- nuestras riquezas quedan 
en la cas.a; nuestros parientes, nuestros amigos 
no nos acompañan mas que hasta la pira; pero 
nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestras bue
nas obras y nuestras faltas, nos siguen en la otra 
vida.» 

«La ciencia es tan inútil para un hombre sin 
discernimiento, como un espejo para un ciego.» 

«El hombre que no aprecia los medios mas que 
según su deseo de llegar al fin, pierde pronto la 
noción de lo justo y de las sanas doctrinas.» 

«El infinito y el espacio, pueden solos com
prender al espacio y al infinito. Dios sólo puede 
comprender á Dios.» 

7 
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«El hombrehonrado, debecaerbajolosgolpesde 
los malos, como el árbol sándalo, que, cuando se 
le derriba, perfuma al hacha que le ha herido.» 

Hé aquí los consejos que Crisma da al hombre 
justo, si quiere santificarse en el Señor y mere
cer la recompensa eterna. 

—«Que se entregue cada dia á todas las prác
ticas de devoción piadosa y someta su cuerpo á las 
austeridades mas meritorias. 

—«Que tema á todo honor mundano, mas que 
al veneno, y que no tenga mas que desprecio para 
las riquezas dé este mundo. 

—»Qüe sepa bien que lo que está sobre todo, 
es el respeto de sí mismo y el amor al prójimo. 

—»Que se abstenga de la cólera y de todos los 
malos tratamientos aún hacia los animales, que 
se deben respetar en la imperfección que Dios les 
ha asignado. 

—»Qüe aparte de sí los deseos sensuales, la en
vidia y la concupiscencia. 

- -«Que ñó se haga jamás culpable de maledi
cencia, de imposturas y de calumnias. 

—»Que no busque querellas. 
—»Que tenga constantemente la mano dere

cha abierta para los desgraciados, que no se va-
naglorie jamás de los beneficios que haga. 

—«Cuando un pobre venga á llamar á su puer
ta, que lo reciba, le lave los pies, le sirva él mis
mo y coma de sus restos, porque los pobres son 
los elegidos del Señor. ' 
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—»Pero, sobre todo, que evite, durante el 
curso de su vida, dañar en lo mas mínimo á 
otro: amar á su semejante, protegerle y asistir
le, de ahí derivan las virtudes mas agradables á 
Dios.» 

Muchas obras sánscritas, pero especialmente el 
Bagaveda Grita, contienen la enseñanza filosófica 
de Cristna á sus discípulos y en particular á Ard-
juna, tratando en sublimes monólogos los p r o 
blemas de la más elevada filosofía y de la mas 
pura moral. Para formar juicio respecto á ella, 
véase lo que decia sobre la inmortalidad del alma, 
contestando á la siguiente pregunta de 

«Ardjtma.—¿No podrías decirnos, oh Cristna, 
cuál es ese fluido puro que hemos recibido del 
Señor, y que debe volver á él? 

Cristna.—El alma es el principio de vida que 
se sirve de su- savia soberana para animar á los 
cuerpos. La materia es inerte y perecedera, el 
alma piensa y obra y es inmortal. De su pensa
miento nace la voluntad, y de la voluntad nace la 
acción. Por eso el hombre es la mas perfecta de 
las criaturas terrestes, porque se mueve. l ib re 
mente en la naturaleza intelectual, sabiendo d i s 
tinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo in
justo, el bien del mal. 

Ese conocimiento interior, esa voluntad que por 
medio del juicio va hacia lo que le seduce, y se 
aparta de lo que le desagrada, hace ál alma res 
ponsable-de su- aock», 4'03p.a«^blQ;dn¡su; ejeen-
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cion, y.por eso es por lo que Dios ha establecido 
la recompensa y el castigo. 

Guando el alma sigue la luz eterna y pura que 
la guia, se inclina naturalmente al bien. 

Y al contrario, el mal triunfa cuando aquella 
olvida su origen y se deja dominar por influencias 
exteriores. 

El alma es inmortal y debe volver á la gran a l 
ma de donde ha descendido; pero como le ha sido 
dada al hombre pura de toda mancha, no puede 
volver á subir á la morada celeste, sino después 
dé haberse purificado de todas las faltas que su 
unión con la materia le ha hecho cometer. 

Arijuna— ¿Cómo se opera esa purificación? 
Cris tita.—El alma se purifica por un tiempo de 

residencia, mas ó menos largo, según sus faltas, 
en los cielos inferiores (infiernos); la privación 
que se le impone de reunirse al Gran Todo es el 
mayor sufrimiento que puede sentir, porque 
su mas grande deseo es volver á la fuente p r i 
mitiva y absorberse en el alma de todo lo que 
existe. 

A rajuña.—¿De dónde viene la imperfección del 
alma humana, que es una porción de la gran 
alma? 

Cristna.—El alma no es imperfecta en su esen
cia pura, la luz de este sublimeahancara (concien
cia) no saca de ella su oscuridad; si existiese en la 
naturaleza del alma un germen de imperfección, 
nada podría aniquilarlo, y desarrollándose ese gér-
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men, el alma sería perecedera y mortal como el 
cuerpo. Sólo de su unión con la materia nace su 
imperfección; pero esta imperfección no ataca á su 
esencia, porque no está en su causa, que es la in
teligencia, suprema, que es Dios.» 

Bastan estas indicaciones para que de ellas po
damos deducir las conclusiones de Jacolliot (Les 
¡/ils de Dieu.J 

Cristna vino á predicar en la India: 
La inmortalidad del alma, el libre albedrío, es 

decir, la voluntad y la libertad, la creencia en el 
mérito y en el demérito, el castigo y la recom
pensa en la vida futura. 

Vino á traer á los pueblos: ¡ 
La caridad, el amor al prójimo, la dignidad de 

sí mismo, la práctica del bien por el bien, y lafé 
en la bondad inagotable del Creador. 

Proscribió la venganza, ordenó devolver bien 
por mal, consoló á los débiles, sostuvo á los des
graciados y á los oprimidos, confundió ala tiranía. 

Vivió pobre y amó á los pobres. 
Vivió castamente y prescribió la castidad. 
Fué, no tememos decirlo, la mas grande figu

ra de los tiempos antiguos.» 
Y nosotros añadimos que esa grande obra se 

habría perdido en el Oriente, si otro Redentor, 
algunos miles de años mas tarde, cuando la épo
ca lo exigió, no hubiese venido á reproducirla en 
el Occidente, sentando los cimientos que habían 
de sostener á la civilización moderna. 
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La escuela de la ciega intransigencia, represen
tante hoy de aquel brahmanismo que hundió las 
colosales civilizaciones del Oriente, y destruyó 
hasta la poderosa obra del Cristna, ha pretendido 
negar la existencia de este Redentor indio y des
virtuar su influencia, que, sin embargo, está pro
bada por todos los libros sagrados mas antiguos 
de la India; de los cuales el MahaNiarata, último 
en fecha, fué compuesto doce ó quince siglos an
tes de nuestra era, es decir, en la época en que 
Moisés conducía álos hebreos por el desierto; está 
probada por las obras de los djeinistas, p r o 
testantes que se separaron de los brahmanes mu
chos miles de años antes de la revelación cris
tiana; está probada, en fin, la existencia del Re
dentor Cristna por los templos, los bajo-relieves 
y los monumentos epigráficos mas antiguos. 

Hasta tal punto son inconcusas esas pruebas, 
que las diferentes sectas cristianas, no pudiendo 
ya negar su existencia, han intentado alterar la 
fisonomía de esa grande incarnacion de Vischnú, 
suponiendo, sin pararse ante todas las imposibili
dades históricas y filológicas, que al moralista y 
filósofo indio le adornaron los historiadores y los 
creyentes con los caracteres que después revistió 
el Cristo (1). 

(1) N o entra e n n u e s t r o propós i to h a c e r e l parale lo 
e n t r e el Redentor d e la I n d i a y el R e d e n t o r de la Judea , . 
c u y a s e m e j a n z a e s e v i d e n t e c o n só lo la e x p o s i c i ó n extrac-
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Para sostener esta tesis es preciso olvidar que 
de la India parten, como de un foco común, las 
creencias, los usos, las costumbres de los diversos 
pueblos del globo, con la explicación del hecho 
religioso y civil que les ha dado nacimiento, ex
plicación que no se halla en las tradiciones de 
ningún otro país; es preciso olvidar que todos los 
filósofos antiguos viajaron por la India para ins
truirse, y que ningún filósofo indio vino á estudiar 
en Judea ó en el Occidente; es preciso olvidar que 
en el momento en que la leyenda cristiana coloca 
la venida de Jesús, el gran movimiento civiliza
dor de la India se había detenido hacia ya muchos 
siglos, que el sánscrito no se hablaba ya masque 

tada de l a s l e y e n d a s a tr ibu idas or ig inar iamente , al p r i m e 
ro . H a r e m o s notar ú n i c a m e n t e q u e l o s b r a h m a n e s , a l e x 
plotar en provecho propio la reforma de Cris tna, f u é 
c u a n d o lo e l evaron al r a n g o de i n c a r n a c i o n de la s e g u n d a 
p e r s o n a d e l a Tr in idad , c o s a q u e é l n u n c a d i jo , n i l e atr i 
b u y e r o n s u s pr imeros d i s c í p u l o s . D e l m i s m o m o d o , n i 
J e s ú s , n i l o s autores de l o s e v a n g e l i o s s y n ó p t i c o s , ni P a b l o , 
n i l o s p a d r e s a p o s t ó l i c o s desarro l laron la doc tr ina d e l a 
d iv in idad de J e s ú s , n i de s u c o n c e p c i ó n m i l a g r o s a , a n t e s 
b i e n , L ú e a s y Mateo p o n e n e spec ia l cu idado e n t r a s c r i 
bir s u g e n e a l o g í a c o m o h i jo d e J o s é , c o s a q u e era c o m p l e 
t a m e n t e i n ú t i l y a b s u r d a , si procedía sólo de María y de l 
E s p í r i t u S a n t o . 

« A d e m á s , d i c e A l b e r t o Rev i l l e , s i s u n a c i m i e n t o h u b i e 
se s ido i l e g í t i m o (como m a s tarde aventuraron l o s adver 
sar ios de l Cr i s t ian i smo) , s u s e n e m i g o s p e r s o n a l e s de G a 
l i l e a , d e Nazare t sobre t o d o , d o n d e era m e n o s admirado y 
d o n d e eran c o n o c i d o s s u s . h e r m a n o s , no h u b i e r a n dejado 
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en los templos, y que el antiguo país de los brah
manes dormia entonces ese sueño asiático que es 
la imagen de la muerte. 

Aun suponiendo que el Cristianismo hubiera 
podido infiltrarse en el Oriente, hasta el punto 
de presentar en Cristna una copia del Cristo, hay 
un argumento irrefutable contra la pretendida in
fluencia de éste sobre aquel. 

«Cristna no aportó á la antigua religión de los 
brahmanes ni principios, ni creencias, ni moral, 
ni dogmas, ni ceremonias, ni culto nuevo. Todo 
lo que ese filósofo predicó y enseñó á los pueblos 
del Indostan existia ya en los libros sagrados; no 
hizo mas que recordar las creencias del pasado, 

d e reprochárse lo ; e n a l g u n a p a r t e ver íamos la h u e l l a en 
s u s h i s tor iadores . (Eistoire du dogme de la divinité de Je-
sus-Christ.) 

La c r e e n c i a e n la d i v i n i d a d d e l Cristo e m p i e z a á for
m a r s e entre l o s g n ó s t i c o s , vac i l a largo t i e m p o e n l o s 
e scr i tos d e los m i s m o s p a d r e s a p o s t ó l i c o s , se afir
m a con J u s t i n o márt ir y e n el e v a n g e l i o atr ibuido á 
J u a n , y só lo t r iunfa contra l a d o c t r i n a m a s rac iona l d e 
Arrio , e n el conc i l i o de N i c e a , por la pres ión p u r a m e n t e 
po l í t i ca del emperador . 

E s e l c a t o l i c i s m o derrotando á l a s ú l t i m a s l e g i o n e s 
c r i s t i a n a s . D a d o e l p r i m e r paso hacia el p o l i t e í s m o , l o s 
d e m á s son s u c o n s e c u e n c i a ; e l pr imero es el que c u e s t a . 
D e l d i t e i s m o con Cristo de l s i g l o i v , p a s a m o s a l t r i t e i smo 
c o n el E s p í r i t u Santo de l s ímbo lo Quicumque e n e l v i n , y 
l u e g o al t e t r a t e i s m o del conc i l i o V a t i c a n o c o n María I n 
m a c u l a d a . E s l ó g i c o . A u n a u m e n t a r á n e l c a t á l o g o c o n los 
P a p a s in fa l ib l e s , s i s e l e s deja t i empo . 
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con el objeto de salvar su país de la decrepitud. 
La primitiva religión brahmánica estableció: 
4 . ° La unidad de Dios en la Trinidad; 
2.° La incarnacion periódica de Vischnú, se 

gunda persona de la trimurty, viniendo á traer á 
los hombres la voluntad celeste; 

3." La inmortalidad del alma; 
4.° La creencia en el mérito y en el demérito, 

en la recompensa y el castigo, en el swarga (cielo) 
y en el naraca (infierno), pero sin la absurda teo
ría de la eternidad de las penas; 

5.° La metempsícosis. 
Nosotros, pues, al exponer, siguiendo á Jaco-

lliot, nada inventamos, reproducimos lo que es 
inconcuso para la ciencia, lo que han demostrado 
hasta la evidencia William Jones, Colebrook, 
Thomás Strange, Willson, Halled, Cicé, Burnouf, 
Weber, Lassen, du Mesnil, Dubois, James Prin-
sep, Hodgson, Turnour, Benfey, Schlegel, Des-
granges y otros orientalistas; y con ellos pode
mos decir: 

«La India fué grande con su primitiva creencia: 
cayó cuando, con ciego fanatismo, sustituyó la 
voluntad del hombre libre por la estúpida obe
diencia del esclavo.» 

«La vieja civilización india ha nacido de la in 
carnacion de Crisma; todos los libros sagrados, 
todas las obras de moral, de filosofía, de historia 
y de poesía se apoyan en ella. Suprimir á Cristna 
es suprimir la india antigua.» 
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Bien se comprende cuánto ha de molestarles, á 
quienes se creen únicos depositarios de la verdad 
revelada, que la historia nos ponga de manifiesto 
una edición, anterior en algunos miles de años, 
de la leyenda atribuida como original á otra gran 
figura entre los redentores del género humano. 
Bien se comprende que el espíritu teocrático se 
soliviante, al mostrarle el pernicioso influjo de las 
castas sacerdotales y los funestos resultados del 
sacrilego abuso de la idea de Dios, explotada como 
medio de dominación, en vez de servir para ele
var el sentimiento religioso y dirigir la conciencia 
del hombre por el camino del bien, como: Grisma 
enseñó, recordando los preceptos védicos. Bien se 
comprenden, en fin, los esfuerzos titánicos, pero 
inútiles, que aquellos han hecho por destruir ó 
esterilizar los trabajos de la moderna ciencia in-
dianista. Por fortuna la verdad ha comenzado á 
abrirse paso; no: estamos ya en los tiempos en 
que se ahogaba entre torrentes de sangre,, y en 
que se imponía la creencia con la hoguera, y hoy 
podemos repetir con Jacolliot: 

«Todo lo que reivindicáis, unidad y trinidad del 
Ser Supremo, inmortalidad, recompensa y casti
go, cielo éinfierno, ceremonias, culto, moral, todo 
esto existia antes que los modernos libros sagra
dos; no sois mas que una simplificación de los 
poetas antiguos. 

»No sois mas que- una pálida copia del b rah-
manismo.» 
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C A P Í T U L O X . 

EL BUDHISMO. 

Ultimo Redentor antes de Cristo.—El Budha y los Budhas.—Sa-
kyamuni.—Anterior y semejante á Jesús.—El budhismo lanza
do de la India.—Brahmanismo, Budhismo y Cristianismo.— 
Apreciaciones nuestras.—Notables consideraciones de Bur-
nouf.—Las religiones proceden unas de otras, y son todas obra 
de los hombres.—De la libertad y la intolerancia dependen el 
progreso ó la decadencia de los pueblos. 

Además de las tres incarnaciones de Vischnú, 
de que hemos dado noticia en nuestro artículo 
Redentores (capítulo v), la creencia india cuen
ta hasta nueve advenimientos de Dios sóbre l a 
tierra; pero los ocho primeros no son mas que 
cortas apariciones de la Divinidad, viniendo á r e 
novar la promesa de un Redentor, hecha á Adima 
yHeva.después de su falta. Pa ra l a creencia i lus
trada, sólo la cuarta de que nos hemos ocupado', 
ó sea la novena en orden, es una incarnacion, es 
decir, la realización de la predicción de Brahma. 
Esta incarnacion es la de Cristna, cuya grandiosa 
obra hemos examinado en cuanto los límites de 
estos artículos lo permitían. 

En él -se habia cumplido la leyenda de las p r i 
meras edades, que prometía un Redentor nacido 
de una virgen; hacia algunos miles de años que 
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la imagen del Dios niño en los brazos de su ma
dre se esculpía en los frontones de las pagodas; 
los brahmanes sacerdotes oficiaban todas las ma
ñanas el sacrificio de sarvameda ó misa en honor 
del Redentor del mundo. . . . . De repente un hom
bre se levanta diciendo: «Yo soy la verdadera in-
carnacion, yo soy Budha, el rayo divino. Todo lo 
que enseñáis al pueblo desde hace muchos siglos 
no es mas que charlatanismo y mentira; yo sólo 
soy la verdad.» 

La predicación de Budha halagaba al pueblo y 
contó en poco tiempo con millares de adeptos en 
toda la índia. Los brahmanes, para conservar su 
autoridad, que atacaba el reformador, se vieron 
obligados á anegar en sangre la nueva religión y 
á destruir hasta el último de los prosélitos de Bu
dha. No llegaron á conseguirlo sino después de 
muchos años de lucha y haciendo perecer en la 
hoguera á millares de budhistas, viéndose el resto 
obligados á abandonar la India y refugiarse en 
Tartaria, en China, en Corea, en el Japón y en el 
Tibet, donde el gran lama pasa por representante 
directo de Dios sobre la tierra. 

Tan arraigada estaba en la tradición religiosa la 
idea de la incarnacion de la divinidad en el seno 
de una virgen, que la leyenda hace nacer á Bu
dha, ya de la brahmina T'Chaudamy, en las ori
llas del Davery, ya de la virgen Avany, en la isla 
de Ceilan. Los brahmanes no aceptaron nunca 
esta incarnacion, ni en la India tiene Budha altares. 
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Jacolliot difiere de la opinión de la mayor parte 
de los orientalistas modernos respecto al carácter 
de'la reforma de Budha. Los mejores estudios á 
ella relativos que conocemos son los de Emilio 
Burnouf, La Science des Religions, interesante 
ensayo de esta nueva rama de la ciencia, y princi
palmente la Introduction á Phistoire du Budhis-
me indien, de Eugenio Burnouf, volumen en folio 
que forma el tercer tomó de la notable «Biblioteca 
Oriental.» 

También están divididas las opiniones respecto 
á los diferentes Budhas de que dan noticia la his
toria y la tradición. No sabemos á cuál de ellos se 
refiere Jacolliot en el corto capítulo que á este 
asunto dedica en su libro Les fils de Bieu-
M. Hodgson establece (Asiat. Recherches) que la 
religión práctica.de ese país distingue claramente 
los sabios de origen humano, que han adquirido 
por sus esfuerzos y sus virtudes el rango de Bu
dha, de otra clase de Budhas, cuya naturaleza y 
origen son puramente inmateriales. Los primeros, 
que se llaman Manuchi Budhas, ó Budhas huma
nos, son siete; el último de ellos Sahyamuni. Los 
segundos se llaman Anupapadahas, es decir, «sin 
parientes», y Bhyani Budhas, es decir, «Budhas 
de la contemplación.» Estos son cinco, y cada 
uno de ellos da origen á un Bodhisattva, que es 
respecto al Budha generador, lo que un hijo r e s 
pecto á su padre. 

:Según Abel Remusat y Schmidt, Sahya es el 
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nombre de la raza (rama de la casta militar) á la 
que pertenecía el joven príncipe Siddarta de Ka-
pilavastu, que habiendo renunciado al mundo, se 
llamó Sakyamuni, «el solitario de los Sakyas», y 
que, llegado á la perfección de ciencia que se ha
bía propuesto como ideal, tomó el título de 
dha «el esclarecido, el sabio.» También Burnouf 
considera este término como un título, y por él 
los brahmanes llamaron á los sectarios de Sakya 
Baudhas; es decir, Budhistas. 

Dadas estas explicaciones, se comprende la 
enorme diferencia de fechas en que suele presen
tarse á Budha. El último, Sakyamuni, también lla
mado Kapila, vivió pocos siglos antes de nuestra 
era, y la reforma búdhica la hacen ascender á cua
tro mil años algunos orientalistas. 

Los discípulos de Sakyamuni recopilaron sus 
enseñanzas en los libros llamados Sutras. 

El Budhismo enseña que el mundo está en una 
perpetua mutación, pasando de la vida á la muer 
te y de la muerte á la vida; que el hombre, como 
los demás seres, gira en el círculo eterno de las 
transmigraciones; que el puesto que ocupa en 
cada forma nueva depende de los méritos contrai
dos durante la forma anterior; el fin supremo es 
librarse de la ley de las transmigraciones, entran
do en el Nirvana, es decir, en el aniquilamiento 
que suprime el dolor y procura al alma la con
templación extática. 
, w Por me^ip de ja , práctica¡.dejas virtudes se al-
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canza el Nirvana y se llega á ser Budha, después 
de sucesivas incarnaciones. 

La moral del Budhismo es irreprochable. No 
matar, no robar, no cometer adulterio, no men
tir, no embriagarse: tales sonólos mandamientos 
de Budha. La caridad es el fondo de la doctrina. 

La vida legendaria del Budha Sakyamuni, que 
era muy conocida en la India antes de la funda
ción del Cristianismo, ofrece notable semejanza 
con la de Jesús. 

Según la leyenda, Sakyamuni nació de una 
virgen de estirpe real, cuando reinaba la paz en 
toda la tierra. Se profetizó su nacimiento; fué 
adorado por reyes en su cuna; presentado al gran 
sacerdote del templo, le predijo que llegaría á 
grandes destinos; niño aún, asombró con su sa
biduría á los doctores; se retiró al.desierto, donr 
de hizo diez años penitencia; fué tentado por el 
demonio; para la predicación escogió discípu
los; en fin, fué llevado al suplicio por los enemi
gos de sü doctrina, y al espirar, la tierra tembló 
y el cielo se cubrió de tinieblas. 

Cuando se lee la historia legendaria de Budha, 
parece que la vista recorre las páginas atribuidas 
á San Mateo, capítulos 1, 2, 4 y 27. 

No menos notables son las analogías entre los 
ritos de la religión budhista y la cristiana. La 
misma disposición de las iglesias en uno y en otro 
culto; el altar, los candeleros, las capas, hasta la 
misma cruz, y cánticos y ceremonias, como las 
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del Sábado Santo, que remontan á la época vé -
dica y solo allí tienen explicación. Nos ocupare
mos mas extensamente de lo que en este punto 
ha copiado el Cristianismo al brahmanismo, cuan
do demos noticia de las fiestas, ceremonias reli
giosas y Sacramentos de la India. 

El reformador del brahmanismo y el reforma
dor del judaismo presentan tal semejanza, que 
el misionero Huc no creia poderla explicar mas 
que suponiendo que el Diablo habia compuesto 
la leyenda de Budha, para desacreditar la de J e 
sús. El buen padre olvidaba que la falsificación 
se habría hecho 600 años antes que la inven
ción. 

Los budhistas rechazaron la organización reli
giosa y civil de. los brahmanes, y sin embargo, 
les tomaron la Trinidad y los dioses secundarios. 
Lo mismo los cristianos; tratan á los judíos como 
deicidas, les persiguen cruelmente, pero conser
van sus libros y consideran á sus personajes, 
patriarcas, reyes y profetas, como precursores 
del Cristo. 

Para que en todo se parezcan las dos religio
nes reformadoras, ninguna de ellas ha podido 
subsistir en el país donde tuvo origen: el budhis-
mo fué arrojado de la India, como el Cristianismo 
de la Palestina. 

El budhismo es el Cristianismo de las razas 
amarillas. La profunda diferencia que existe entre 
las dos religiones, es correlativa á la diferencia 
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de las razas que han copiado y practicado el ori
ginal védico-brahmánico. 
- En efecto, las religiones,' como las demás ins 
tituciones sociales, son producto peculiar del ge
nio de cada raza, y aparte del elemento tradicio
nal que conservan, llegan al nivel moral é inte
lectual de los pueblos que las adoptan. 

En Occidente, Budha hubiese sido Jesús; mien
tras que Jesús hubiese sido Budha en el fondo de 
la India. (I-I. Dufay, La Destinée.) 

Uno y otro reformador tuvieron el mismo mo
delo, Cristna. 

¡Quién sabe si todas esas grandes personalida
des religiosas, esos reveladores que -aparecen 
providencialmente en determinados momentos 
de la historia, serán personajes supra-humanos 
cumpliendo igual misión en distintas épocas y 
lugares! La creencia puede aventurar aquí afir
maciones (1), la ciencia tiene que limitarse á ha 
cer contar los resultados de la obra de cada uno 

(1) «La reve lac ión n o e s u n h e c h o a is lado q u e aparece 
en m o m e n t o s h i s tór i cos d e t e r m i n a d o s . La reve lac ión e s 
u n hecho c o n s t a n t e que s e d e s e n v u e l v e s u c e s i v a m e n t e e n 
la conc i enc ia de la h u m a n i d a d . La reve lac ión no es p e r 
sonal ni part icular á u n pueb lo ; se mani f i e s ta é infi ltra 
en todos , seg'un s u s n e c e s i d a d e s y m é r i t o s . — L a d i v e r s i 
dad d e razas y de p u e b l o s q u e forman contraste en la c i 
v i l izac ión, s e c o m p l e m e n t a n e n la h u m a n i d a d , cada cua l 
pres ta s u ac t iv idad y s u i n t e l i g e n c i a , que , to ta l i zándose , 
c o n s t i t u y e n el progreso del p l a n e t a . Todos m a n t i e n e n 
l a s re lac iones con el m u n d o esp ir i tua l , y cada u n o se a s i . 

8 
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de esos grandes reformadores ó redentores, siem
pre igual en el fondo, siempre igual también en 
la forma que los 'sectarios le atribuyen. 

Esos resultados, ya lo hemos dicho, no tanto 
dependen de la predicación, como del que ha de 
recibirla, y de quien está encargado de extender
la. Mucho puede la doctrina, pero la mejor se
milla no da buen fruto en árido terreno, y menos 
con mal cultivador. 

Tal nos enseña la historia de las religiones, el 
estudio comparativo y su estado actual. Por eso, 
bajo ciertos puntos de vista, todas son igualmen
te respetables, y todas tienen qué censurar cuan
do, apartándose del fin superior que les da razón 

m i l a l o s c o n o c i m i e n t o s y v e r d a d e s q u e n e c e s i t a ; y de t o 
dos l o s c o n o c i m i e n t o s y v e r d a d e s adquir idas por la r e v e 
lac ión , pero c o n a y u d a de l trabajo y de l e s t u d i o , s e f o r 
m a n doctr inas adaptab le s á l o s d i s t in tos p u e b l o s , q u e , 
por cuanto no son ú n i c a s , s e t rans forman al contac to d e 
otros h o m b r e s y otros p u e b l o s . — A s í s e formó l a r e c o p i 
l a c i ó n de l o s t e x t o s v é d i c o s , por reve lac ión c o n s t a n t e , 
t rasmi t ida por l a t rad ic ión , reformada c o n el e s t u d i o , c o 
m e n t a d a y exp l i cada por a l g ú n esp ír i tu super ior q u e c o n 
e s t a m i s i ó n d e s c e n d i ó á la t ierra á ser Cristo . A s í s e h a n 
formado t o d a s l a s B ib l ia s , c o n d e n s a c i o n e s de doc tr inas 
s e m i d i v i n a s , h u m a n i z a d a s s e g ú n l o s t i e m p o s . 
. Las g r a n d e s persona l idades que s in te t i zan u n e s tado 
de c o n o c i m i e n t o s , s e ñ a l a n d o u n p e l d a ñ o e n la e sca la de l 
progreso h u m a n o , s i no s o n todas a u t é n t i c a s , son i d e a s 
personi f icadas . I n d i v i d u o s , s e i d e a l i z a n y d iv in izan; i d e a s , 
s e mater ia l i zan y h u m a n i z a n . — T o d o s l o s reve ladores d e 
b e n cons iderarse c o m o esp ír i tus e f ec t ivamente super iores , 
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de ser, se convierten en instrumento exclusivo 
del poder sacerdotal. En un caso, son elemento 
de vida; en otro, síntoma de muerte. El brahma-
nismo, el budhismo y el Cristianismo nos lo en 
señan. 

Dejando ya estas apreciaciones, que se han. de 
desprender nías adelante, sigamos con nuestro 
estudio, para dejar lugar á otras consideraciones 
de mas valor y alcance que las propias. 

El budhismo fué la última revolución religiosa 
que sufrió la India, la última que terminó con las 
luchas jigantescas y las emigraciones en masa de 
los pueblos vencidos que fueron á buscar países 
donde no les alcanzase la venganza de los brah
manes. Ya estaba muy adelantada nuestra era 
cuando desapareció por completo de la India. 

. encargados de recopi lar las v e r d a d e s encarnadas en el 
esp ír i tu h u m a n o . X a verdad es patr imonio de t o d o s , p o r 
q u e t o d o s c o n t r i b u y e n á e laborar la . La filosofía e n toda 
s u e x t e n s i ó n , no p u e d e ser producto de u n so lo p e n s a 
dor, s ino de m u c h o s ; así e s que l o s f u n d a d o r e s de todos 
l o s prirícipales s i s t e m a s no l ian h e c h o m a s q u e c o n d e n 
sar en pr inc ip ios las v e r d a d e s q u e brotaron aquí y a l l í , 
•elaboradas por e l g e n i o pensador de cada g e n e r a c i ó n . 
V e r d a d e s q u e e l los conoc ían por s u e l evac ión c o m o e s p í 
r i tus , y que por e sa m i s m a e l e v a c i ó n , por s u l ibre-progre
s o anterior , no o lv idaban al tomar cuerpo entre n o s o t r o s . 
H a n ex i s t ido e l l o s ; e x i s t e n y ex i s t i rán otros M e s i a s , de 
d iversas t e n d e n c i a s , de d iverso poder: todos son ecos del 
Inf in i to , e n e l progreso d e u n p laneta ; e l A m o r universal-

fin s u mani fe s tac ión de u l t r a - t u m b a . » ( T e o r í a e s p i r i t i s t a . . 
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Hoy cuenta mas de doscientos millones de 
adeptos. . 

«El budhismo en la India, dice Burnouf, per 
maneció durante muchos siglos confundido, en 
cuanto á su parte metafísica, con ciertas escuelas 
de los brahmanes. Mas tarde, sea cuando se sepa
ró de ellas, sea cuando abandonó la India para 
ir al Tibet, á la isla de Ceilan y á los pueblos 
de raza amarilla, conservó, aunque modificándo
los, la mayor parte de los símbolos brahmánicos. 
Sin embargo', Budha siempre se presentó á los 
hombres como institutor de una doctrina moral 
fundada en la virtud y en la caridad. Cuando sus 
discípulos s reunieron en concilio para formar 
la primitiva iglesia búdhica, no se propusieron 
enseñar á los hombres una metafísica nueva, 
sino únicamente cambiar sus costumbres, que 
eran malas, apartar de su alma las pasiones que 
envilecen, y reunirías en un sentimiento univer
sal de amor (maitreya). 

»De ahí nacieron ese proselitismo, esa abne
gación sin límites que han hecho de sus apósto
les los civilizadores de pueblos antes bárbaros, 
como los de Tibet y de la península mas allá del 
Ganges. Esos pueblos no avanzaron en metafísi
ca, pero dulcificaron sus costumbres, y hacen 
datar del budhismo el comienzo de su civiliza
ción.» 

Si el brahmanismo tuvo el altar, el fuego a r 
diendo, el pan sagrado y el licor espirituoso del 
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soma (1) que el sacerdote consumía después de 
haberlos ofrecido á la divinidad, la oración que 
cantaba y siempre era un ruego pidiendo bienes 
físicos y morales, y otros elementos del culto de 
que nos hemos ocupado; el budhismo tuvo el es
píritu de asociación religiosa que tanta influencia 
dio á sus Iglesias en el Oriente, que hizo de la 
predicación uno de los primeros deberes de los 
sacerdotes, déla confesión una práctica ordinaria, 
y que, arrastrando á muchos hombres hacia una 
pureza moral casi imposible, ha poblado de con
ventos (viJiaras) una porción del Asia, y nos 
muestra hoy ciudades importantes y populosas 
enteramente llenas de monasterios, como nos 

(1) H a y u n a p lanta que produce u n j u g o sabroso , pr i 
mero azucarado , d e s p u é s clarif icado por la f e r m e n t a c i ó n , 
y c o n t e n i e n d o e n fin u n a mater ia í g n e a , c o m b u s t i b l e , u n 
verdadero esp ír i tu d e v i n o . C o n s u m i d o por e l f u e g o , da 
calor y l l a m a s ; c o n s u m i d o por e l h o m b r e da ardor á s u 
a l m a y v igor iza s u cuerpo . E s t a p lanta h a var iado s e g ú n 
l a s l a t i tudes : e n l a I n d i a es u n asc l ép iade q u e se l l a m a so 
ma; e n el A s i a centra l , entre los Medo Persas , l l eva el n o m _ 
bre de haoma; e n el Occ idente es l a v id . S u j u g o se c o n s i . 
deró c o m o l icor sagrado e n todos los pueb los a r y a n o s . A g n i 
res ide e n e l la , y es tá all í presente , a u n q u e i n v i s i b l e : as í lo 
afirman los poetas v é d i c o s , c o m o u n d o g m a r e c o n o c i d o e n 
s u t i empo . E l vaso q u e l e c o n t i e n e , cont i ene t a m b i é n á 
Ag_ni bajo u n a forma m í s t i c a , y p u e s que A g n i p u e d e sa l i r 
d e al l í bajo la forma m o v i b l e del f u e g o , e s t á as í m i s m o 
l a madre de A g n i , la d iv ina M a y a . E s el Kandili de l a 
I g l e s i a g r i e g a , c o n s u a c e i t e santo y s u l lama i n e x t i n g u i 
b l e . ( E m i l i o Buvnouf.) 
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veríamos nosotros si el espíritu moderno no h u 
biese atajado ese elemento anti-social. 

«Muchos documentos anteriores á Jesucristo 
prueban que el budhismo era conocido entonces 
en el ángulo sud-este del Mediterráneo. En la épo
ca en que se fundaron los ritos cristianos en las 
reuniones generalmente clandestinas de la pr i 
mitiva Iglesia, hacia seis ó setecientos años que 
el budhismo existia con su doctrina completa, 
sus ritos y su gerarquía, y de la India enviaba 
misioneros á todas partes.» 

«A medida que los indiamstas van penetrando 
en el conocimiento del Oriente, descubren nue
vos lazos de unión de la moral del budhismo con-, 
su metafísica y con las teorías brahmánicas que 
le habían precedido. En el estado actual de la 
ciencia, puede admitirse que la religión del Budha 
ha salido, por una evolución natural y sin influen
cia exterior, del puro espíritu indiano, y es una 
consecuencia espontánea del panteísmo.» 

Así podemos decir de la originalidad casi abso
luta que se atribuyen todas las religiones antiguas-
y modernas. Las investigaciones científicas, h e 
chas sin prevención alguna, con el único objeto 
de descubrir las leyes de la naturaleza, demuestran-
la filiación de aquellas, llegando á. sentar el prin
cipio que Burnouf sostiene: Las religiones lian 
procedido unas de otras. «No solo las formas del 
culto no son originales en ninguna de ellas, no 
solo los símbolos han pasado de las unas á . las-
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otras y el aparato exterior se ha trasmitido á t r a 
vés de los siglos, sin mas que alteraciones super 
ficiales, sino que hasta la doctrina mística, ó si se 
quiere metafísica, que se oculta bajo sus velos, lo 
que podemos llamar el elemento divino, ha per 
manecido el mismo desde los tiempos mas remo

tos, animando á su vez esas figuras simbólicas, 
esos ritos y esas fórmulas que son el elemento 
sensible.» , • 

Las religiones, como todo .en la naturaleza, 
están sujetas á la ley de sucesión y de encadena
miento. La idea dé Dios marcha á través de los 
siglos, siempre idéntica en el fondo, pero reci
biendo en su expresión rectificaciones siempre 
nuevas. Estos ' principios son inconcusos desde 
que el estudio déla India, y sobre todo, el del Ve
da, ha puesto á la ciencia en posesión del libro 
sagrado mas antiguo. 

Después de lo que á grandes rasgos hemos ex
puesto respecto á las creencias de la antigüedad y 
a las revoluciones que originaron, hay que con
venir en que todas las doctrinas nacen unas de 
otras, ó mas bien son la misma doctrina bajo d i 
ferentes fases, y que la intolerancia religiosa es 
condenable desde cualquiera punto de vista que 
se la mire, pues todos los hombres son igual
mente hijos de Dios, y no cabe dentro de los prin
cipios de la justicia que un padre quiera la des
gracia de sus hijos. Aquel estudio, aplicable á los 
tiempos modernos, nos enseña que los pueblos 
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se instruyen ó se embrutecen, y de su decadencia 
nacen costumbres nuevas, producto de un nuevo 
estado social, y es necesario que la religión cam
bie, ó, abandonada, perezca. «Ordinariamente 
perece, porque la inmutabilidad que está en el 
fondo de la doctrina metafísica, base de todas las 
religiones, comunicándose á toda la institución 
religiosa, cada iglesia tiene la pretensión de ser 
invariable en todos sus elementos. Cesa, pues, de 
responder á las necesidades de la nación; los 
hombres la abandonan los primeros, las mujeres 
siguen á los hombres, y los templos quedan de
siertos. Esto es lo que ha acontecido con las r e 
ligiones de la Grecia y de la Italia, en plena civi
lización.» {La Science des Religions.) 

Así se expresa Burnouf en su notable trabajo 
s ó b r e l a «Unidad histórica de las religiones,» y 
añade: «Obedeciendo á la ley de desenvolvimien
to, la moral y el sacerdocio aparecen en cierto 
momento de la historia, que no es el mismo para 
todos los pueblos. Mas allá, sólo se encuentran, 
como elementos esenciales de las religiones, un 
hecho intelectual, el dogma, y un acto exterior, 
el culto; y los dogmas y los cultos, remontando 
el curso de las edades, convergen en un centro 
común, que es el antiguo Veda. La Divinidad, 
pues, es la causa eficiente, no la causa formal de 
las religiones: no es el obrero, es el modelo; el 
verdadero obrero es el hombre: el mismo que 
levanta los templos, consagra los altares, institu-
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ye las ceremonias, ofrece los sacrificios, compo
ne las oraciones que recita ante la congregación 
del pueblo; es también el intérprete del pensa
miento religioso, el profeta que ló anuncia, la 
inteligencia que lo desarrolla. Pero así como el 
sabio que descubre una ley de la naturaleza no 

• es el autor de ella, lo mismo el hombre, el sacer
dote que da la primera expresión de un dogma, 
no hace mas que poner de acuerdo su inteligen
cia con el tipo eterno' del pensamiento, .que es 
Dios.» 

Estas conclusiones se desprenden necesaria
mente de la investigación histórica sobre las r e 
ligiones, cuya base la forman los estudios orien
talistas, hacia los cuales nos hemos propuesto 
llamar la atención. Cuando se tratp, pues, de en
trar en el terreno práctico de las instituciones 
políticas, reflejo siempre de las instituciones r e 
ligiosas, vean los legisladores, vean los pueblos 
lo que la historia manifiesta y la ciencia enseña 
respecto al problema fundamental de donde han 
de derivarse el progreso ó la decadencia de las 
sociedades. 
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CAPÍTULO XI . 

, LIBROS SAGRADOS DE LA INDIA. 

Antigüedad india.—Origen de los dogmas y los cultos.—Revela
ciones del indianismo.^Una obra de los jesuítas.—Puranas ó 
libros sagrados.—Exactitud de la cronología india.—La intole
rancia religiosa, base del poder sacerdotal.—La ciencia frente 
ala religión.—Libros canónicos de la India.—El Código de 
Manú.—Manú, Manes, Minos y Moisés. 

¡Cuántos misterios guarda la India, y qué co
sas tan maravillosas tenemos que enseñar á los 
demás! ha dicho el eminente indianista Langlois, 
y después lo ha repetido Jacolliot. 

En efecto, si queremos saber el origen de las 
costumbres, de las instituciones políticas y socia
les, de la ciencia y del arte, preciso es estudiarlo 
en la India; cuando se conozca su antigüedad, 
como la de Grecia y Roma, habrán de modificar
se opiniones que aún en el mundo ilustrado hoy 
obtienen la sanción general, y tendrán que recti
ficar, ó mas bien añadir datos anteriores, las his
torias de casi todos los ramos del saber humano. 

La lingüística y la legislación no detendrán sus 
investigaciones en el helenismo y en el Latió, la 
paleontología no se remontará solo al Egipto y la 
Caldea, sino que irán á buscar el común origen 
de esas antigüedades en el foco primitivo, en la 
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India. Pero donde mas vasto campo ofrece al es 
tudio es en la siempre debatida cuestión de los -
dogmas y los cultos religiosos, cuestión ya resuel
ta con los descubrimientos hechos hasta ahora, 
aunque de dia en dia recibe nuevos comproban
tes, afirmando la procedencia india de todos los 
principios, ritos y ceremonias, tantas veces p r e 
sentados como originales, y depósito directamen
te recibido de la Divinidad, á la cual han hecho 
jugar un papel tan desairado cuanto odioso las 
clases sacerdotales, ya inventoras, ya copistas 
del cúmulo de absurdos en que se ha querido 
basar la fé. Ellas hubiesen llevado á todo el lina
je humano al ateísmo, si la idea de un Ser Su
premo, la revelación divina, no se manifestase 
siempre en la Naturaleza y en la conciencia, que 
son el verdadero templo y el único altar dignos 
del Creador de los infinitos mundos y las huma
nidades que los pueblan. 

Limitando nuestros estudios á la India religio
sa, hemos visto cómo nacieron y crecieron las 
clases sacerdotales, hemos penetrado en el secre
to de su influencia y medios de dominación, y 
hemos puesto de manifiesto el desastroso fin que 
prepararon á las colosales civilizaciones de Orien
te. Hemos visto también cuáles fueron las creen
cias filosóficas y razonadas del sacerdote sabio, 
pundil, y las creencias supersticiosas que alimen
taron al vulgo, mantenido por el sistema del ter
ror, en la ignorancia; los dogmas y misterios de 
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la Trinidad (trimurti), de la redención (avatar) y 
fundamento de la teología; la institución gerárgi-
ca del tonsurado, en sus tres grados, que mas 
tarde fueron diácono, presbítero y obispo; el pa
pado, con sus insignias de la tiara, las llaves, el 
báculo y la sortija; la leyenda de la Virgen Ma
dre, el nacimiento del profetizado Hijo de Dios, 
incarnacion de Vischnú, ó la segunda persona de 
la Trinidad, la degollación de los inocentes, la 
huida, la persecución, la predicación y enseñan
zas de Gristna, su sacrificio, la conmemoración 
en el oficio diario del sarvameda ó misa, la t rans
figuración, la resureccion y los milagros, las m u 
jeres piadosas que van al sepulcro, el carácter 
del mas joven y querido de los discípulos, Ard-
juna, la obra de estos, la conversión del infiel 
Sarawasta, y por último, la reforma búdhica con 
las guerras, crímenes, expulsiones y demás cala
midades de la intolerancia religiosa, que convir
tieron al cristneanismo, doctrina de paz y caridad, 
en un tejido de horrores é iniquidades, cuyo ú l 
timo resultado fué la paralización del progreso y 
la señal de una nueva Redención. 

Todo esto, ignorado hasta nuestros dias, ha 
sido una verdadera revelación humana debida á 
la ciencia indianista, que afortunadamente llegó 
al Asia antes de que esterilizase sus esfuerzos 
la.obra de destrucción llevada á cabo en el Norte 
por el furor de los mahometanos, é intentada en 
el Sur por la maquiavélica habilidad de los jesui-
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tas y otros misioneros, que hicieron desaparecer 
cuantos- manuscritos cayeron en sus manos, in
tercalaron pasajes en los textos, y hasta escribie
ron leyendas que autorizasen la opinión de ser 
apócrifos los documentos que prueban la anti
güedad religiosa de la India. El padre Calmette 
fué el maestro de esta obra digna del jesuitismo, 
y que no ha tenido consecuencias, si no es cau
sar algún entorpecimiento á los sabios que fueron 
á estudiar al Oriente, gracias á cuya inmovilidad, 
después de tantos siglos, ha podido comenzar á 
reconstruirse el tiempo pasado, leyéndolo en la 
tradición, en la lengua, en las costumbres, en los 
monumentos y geroglíficos, y en los millares de 
libros que aún quedan, principalmente en las pa
godas del Sur, de donde ha extraído Jacolliot, 
después de larga residencia y asiduo estudio, los 
últimos datos, comprobantes de sus predeceso
res, que damos á conocer en España, con el do 
ble objeto de desarraigar preocupaciones, no ya 
del vulgo, sino del mundo ilustrado, y de llamar 
la atención hacia esta clase de estudios; protes
tando de nuestro respeto á todas las creencias, 
por lo mismo que es conocido el origen común 
de donde proceden. 

Para terminar este cuadro, daremos á conocer, 
sumariamente, otros misterios, dogmas y ritos 
religiosos de la India. 

Los Vedas y Manú son los libros sagrados mas 
antiguos. Cuentan mas de veinticinco mil años de 
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existencia; su autenticidad está mejor demostra
da que la de los libros mas modernos. Las fechas 
astronómicas que se han comprobado no dejan 
lugar á duda; son mas inconcusas que las fechas 
geológicas con que la ciencia señala hoy de 
ochenta á cien mil años para la plenitud de vida 
en el planeta Tierra. 

Todas las civilizaciones antiguas tuvieron su 
Purana ó libro sagrado, en que la clase sacerdo
tal dio á conocer, bajo forma mas ó menos alegó
rica y legendaria, la ciencia cósmica, filosófica 
y religiosa. 

«Los sabios brahmanes, dice el notable india-
nista William Jones, pretenden que se requieren 
cinco condiciones para constituir un verdadero 
Purana: 

1 . a Tratar del Ser Supremo, Swayambhuva, 
que existe por él mismo, de la creación y de la 
materia en general. 

2 . a De la creación de los espíritus inferiores, 
materiales y espirituales, y del hombre. 

3 . a Dar una noticia cronológica de los gran-
. des períodos del tiempo, de las generaciones pa 
sadas y de sus descendientes. 

4 . a Un compendio de los deberes del hombre 
en los tres estados de adolescente, de padre de 
familia y de anacoreta. 

5 . a Dar un códigode la conducta de los reyes 
y la clase militar, y referir la historia de los prín
cipes y de los guerreros que se han distinguido.» 
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Bajo ese plarí se han escrito la mayor parte de 
los Libros de la ley de los Indios, de los Caldeos, 
de los Egipcios / y últimamente de los Judíos. 

Por falta de estudio y comprobación, se con
sideraron como imaginarias las fechas indias, pero 
hoy no puede dudarse de las que dejamos apun
tadas, sobre todo, después de las últimas investi
gaciones, y desde que el sabio Halled ha compro
bado los cálculos brahmánicos sobre mas de cien 
hechos diferentes, afirmando que la cronología de 
los brahmanes es indiscutible y que pocos pueblos 
poseen anales mas dignos de fé. 

A medida que la ciencia penetra en los secre
tos de la historia y en los secretos de la naturale
za, ganan en valor las concepciones religiosas de 
la india, cuanto pierden en autoridad los libros 
sagrados de los pueblos mas modernos. Este fe
nómeno, que parece una prueba contra la mater
nidad de aquella, se explica fácilmente. Los brah
manes, que expusieron los principios religiosos é 
inventaron el culto antiguo, guardaban secreta
mente el fundamento de su racional creencia y ei 
origen de los símbolos, ofreciéndolos al pueblo, 
ora desfigurados, ora mezclados con aquellas ins
tituciones que habían de asegurar, su poder espi
ritual y temporal, y reservándose siempre la in 
terpretación y el monopolio; y en esa obra, como 
siempre sucede, la superstición y el fanatismo de 
la ignorancia les daban hecho el trabajo. Bastá
bales conservar su prestigio como únicos y direc-
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tos representantes de Dios en la tierra, y mante
ner ala muchedumbre en la ignorancia ó la indi
ferencia respecto á los asuntos religiosos, prohi
biendo el libre examen y fomentando la intole
rancia, para librarse del enemigo interior y del 
exterior. De ahí nacieron las persecuciones y las 
guerras religiosas; de ahí provienen los conflictos 
entre la religion y la ciencia. 

Nos hemos propuesto referir únicamente, dejan
do al lector los comentarios y la deducción ó la 
enseñanza que de aquí se desprende. En este pun
to, pues, nos limitamos á recomendar, entre otros 
muchos interesantes estudios, los de Edgard Qui-
net,'L'nltramontanisme ou VEglise romaine; F é 
lix Bungener, Morne et le Vrai; Paul Janet, Les 
problèmes du xix siècle; André Archinard, Les 
origines de l'Eglise romaine; Henri Brunei, Avant 
le christianisme; Etienne Chastel, Le christianis
me et VEglise au moyen ~age; Eduardo Reuss, 
Histoire du canon des saintes Ecritures dans 
l'Eglise chrétienne; E. iiichaud, Le motvoement 
comtemporain desèglises;^\%$, obras recientemen
te publicadas en España, de J. W. Drapper, Los 
conflictos éntrela ñenday la religion (traducción), 
de Emilio de Lareleye, El Porvenir religioso de 
los pueblos civilizados (Traducción,) y de J. Martin 
de Olías, Influencia de la religioncatólica, apos
tólica, romana en la España contemp>oránea. 

Según un orientalista católico, la colección de 
los libros canónicos se cuenta por centenas de mi-
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lares, al decir de los brahmanes. Los principales 
son: 

«VEDA, nombre de la Escritura Sagrada, de la 
raiz vid, saber; en griego oida, en hebreo yada. 

Los Vedas comprenden cuatro libros: el Rig-
Veda, el A djy/r- Veda, el Saina- Veda y el A iliar. 

van- Veda. 
Los Upanichad, tratados teológicos, en número 

de 40 á 50, que forman un apéndice á los Vedas-
Los Puranas, que son 18. 
Los- Upapuranas, poemas del mismo género» 

pero menos sagrados, eran también en otro t iem
po 18, pero su número se ha elevado á 4.0 ó 50 
libros. 

El Mahabliarata, el Ramayana y muchos otros 
grandes poemas célebres forman parte también de 
los libros sagrados. 

Los Djeinas, que se tienen por los verdaderos 
creyentes indios, poseen también sus Vedas y sus 
Puranas, que difieren de los brahmanes, pero que 
para ellos son los verdaderos libros primitivos. 

Los Puranas son en número de 24, y llevan los 
nombres de sus principales Tirthamkarasó refor
madores. 

Los Budhistas tienen también sus Vedas y sus 
Puranas, diferentes de los brahmanes y los djei
nas. El DJiarna Kliauda es la colección total de 
sus libros santos. Comprende, al decir de ellos, 
84.000 volúmenes. (T. deRavisi). 

De aquí se ha pretendido sacar argumentos 
9 
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contra la enseñanza de las investigaciones india-
nistas, argumentos impotentes frente á la anti
güedad y autenticidad de los libros en que están 
consignadas las creencias científica, sacerdotal y 
poética de la India, cuna de todas las religiones, 
que son una reproducción de los Vedas y el có
digo de Maná, los monumentos mas antiguos de 
la literatura sagrada. 

El código de Manú, ó recopilación del Veda, 
comprende los doce libros siguientes: 

I. El Génesis. 
II. Sacramentos é iniciación. 
III. Del matrimonio y de los deberes del padre 

de familia. (Del reposo funeral.) 
IV. Deberes y preceptos. 
V. Impurezas y purificaciones.—Deberes de. 

las mujeres. 
VI. La vida cenobítica. 
VIL El Libro de los Reyes. 
VIH. El libro de los Reyes y de las Gastas.— 

La familia. 
IX. Libro de los Reyes y de los Jueces. 
X. Mezcla de las castas.—Conducta de las 

tres castas superiores en las circunstancias d i 
fíciles. 

XI. De la limosna y de las purificaciones. 
XII. Kchetmdjana (Alma inmortal).—Nara-

cas (Infiernos).—¡Swarga (Cielo).—Moclcha (Bea
titud final). 

El código de Manú habia sido traducido por 
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William Jones y Loiseleur Deslongchamps, de los 
manuscritos del Norte de la India; Jacolliot lo t ra 
dujo posteriormente del Sur, y acaba de publi
carlo en su volumen Manou-Moise-Mahomet, es
tudio de tradiciones religiosas comparadas. 

Manú es el primer gran legislador del que la 
historia y la tradición _ dan noticia. Mas tarde ha
llamos á Manes en Egipto, Minos, en Creta, y Moi
sés entre los hebreos; los cuatro aparecen en la 
cuna de cuatro pueblos diferentes, representan el 
mismo papel, rodeados de la misma aureola mis
teriosa; los cuatro, legisladores y grandes sacer
dotes; los cuatro fundando sociedades sacerdotales 
y teocráticas. 

Sean todos un mismo mito, sean unos conti
nuadores de otros, en la India, en los primitivos' 
libros sagrados se halla el común origen de sus 
leyendas, y su existencia, real ó fabulosa, nos la-
explicamos cómo Jacolliot {LaBible dans VInde.) 

«En la aurora de cada civilización que se funda, 
aparecen hombres que, mas inteligentes que sus 
hermanos, se imponen á las masas con un objeto 
de dominación ó de progreso; solos contra todos, 
cuando la fuerza brutal es ley suprema, tienen que 
fundar su poder en la idea del Ser Supremo, depo
sitada por el Creador en la conciencia de todos, y 
entonces se rodean de una misteriosa aureola, di
simulan su origen, se intitulan profetas ó enviados 
celestes,y llaman en su ayuda, para hacerse acep
tar mas fácilmente, las fábulas, los prodigios, los 
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sueños, las revelaciones oscuras que ellos solos 
pretenden poder explicar, así como todos los 
fenómenos físicos, que en su mano hábil se con
vierten en manifestaciones de la cólera celeste que 
pueden excitar ó apaciguar a voluntad. De ahí los 
mitos que rodean la infancia de las naciones, con 
ayuda de los cuales los ambiciosos han avasallado 
á los pueblos en los tiempos antiguos.» 
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CAPÍTULO XII . 

LEYENDA DEL PECADO ORIGINAL. 

Leyendas indias reproducidas en la Historia Sagrada.—La crea
ción universal.—Un capítulo de Jacolliot.—«Nacimiento del 
hombre.—Adima.—Heva.—Se les señala la isla de Ceilan como 
morada.—Falta original cometida por Adam.—Su mujer le s i 
gue por amor.—Desesperación de Adima.—Heva le consuela é 
invoca al Señor.—Perdón de Brahma.—Promesa de un Reden
tor.—Explicación de la fábula. 

«Las leyendas indias sobre la creación son de 
¡tres clases. 

Las primeras, que llamaremos Leyendas cien
tíficas, forman parte de las creencias de los brah
manes sabios, y fueron desconocidas para el 
vulgo. 

Las segundas, que designaremos bajo el n o m 
bre de Leyendas sacerdotales, han sido fabrica
das por los sacerdotes en provecho de su d o m i - . 
nación política y religiosa. 

Las terceras, en fin, que llamaremos Leyendas 
fabulosas, han brotado de la imaginación de los 

poetas. , 
No hay una nación en el mundo, perteneciente 

á la raza blanca, que no encuentre allí el origen 
de sus mitos genésicos.» {La Génése de I7w-
manité.) 
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La prueba de este aserto se halla en los textos 
que conocemos de los Vedas y Manú, pues aun
que de los primeros se cuentan mas de mil dos
cientos, y exceden de trescientos cincuenta los 
segundos, todos ellos son idénticos y. ortodoxos 
en el fondo, variando en los detalles y adornos 

; poéticos. 
Permiten afirmar, dice Jacolliot en la obra ci

tada, que la opinión científica de la India antigua, 
sobre la creación universal, fué: que el principio-
material y el principio, de vida se unieron en el 
agua bajo la influencia del calor, y que el ser 
animado ha progresado por las solas fuerzas de la. 
naturaleza, elevándose gradualmente de un tipo-
inferior á un tipo superior, desde la mónada pri
mera hasta el hombre. 

La leyenda sacerdotal dio origen á las antiguas 
legislaciones, y creó en el mundo el derecho di
vino del sacerdote y del rey, las castas y la escla
vitud. La leyenda poética inventó las fábulas, que 
después han reproducido todos los génesis, aco-

• modándolas á las épocas' y á los pueblos en que se : 

daban. 
El caos, el espíritu divino nadando sobre las 

aguas, la separación de la luz y las tinieblas, la 
'creación del cielo y la tierra en seis dias, el sép
timo en que el Señor descansó después de ver 
que era buena su obra, la rebelión de los ángeles 
que son arrojados á'los infiernos, todo se halla 
en los. antiguo^ libros de. la india. 
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Del Ramatsariar, relatos y comentarios sobre 
los Vedas, vamos á reproducir la leyenda basada 
en la idea de la falta original y de la redención 
por la incarnacion divina, que todos los pueblos 
han'admitido entre sus creencias religiosas. 

Traducimos, casi íntegro, el capítulo iv del l i 
bro tercero de la obra de Jacolliot, ha Bible dans 
rinde, que lleva el siguiente epígrafe: «Naci
miento del hombre.—Adima.—lleva.—Se les 
señala la isla de Ceñan como morada.—Falta 
original cometida por Adam.—Su mujer le sigue 
por amor.—Desesperación de Adima.—Heva le 
consuela é invoca al Señor.--Perdón de Brah-
ma.—Promesa de un Redentor.» 

En toda la parte oriental de la India y en la isla 
de Ceilan, donde la tradición se ha conservado 
en toda su pureza, si preguntáis al indio en su 
choza, ó al brahmán en el templo, todos os refe
rirán esta leyenda de la creación del hombre, tal 
como vamos á relatarla aquí según el Veda. En el 
Bagaveda Gtüa, Cristna la recuerda en algunas 
palabras á su discípulo y fiel colaborador Ardju-
na, y con corta diferencia, en los mismos térmi
nos que los Libros Sagrados. 

Los pasajes entre comillas son simples traduc
ciones del texto. 

La tierra estaba cubierta de flores, los árboles 
se.encorvaban bajo el peso de sus frutos, millares 
de animales alegraban las llanuras y los .aires, 
los elefantes blancos se paseaban tranquilamente 
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bajo la sombra dé los jigantescos bosques, y 
Brahma comprendió que habia llegado el mo
mento de crear al hombre para habitar esa mo
rada. 

Sacó de la gran alma, de la pura esencia, un 
germen de vida, con el cual animó á dos cuerpos 

, que hizo macho y hembra, esto es, propios para 
la reproducción, cómo las plantas y los animales, 
y les dio el ahancara, es decir, la conciencia y la 
palabra, lo quedos hizo superiores á todo cuanto, 
habia sido ya creado, pero inferiores á los Devas 
(ángeles) y á Dios. 

Distinguió al hombre por la fuerza, la estatura 
y la majestad, y le llamó Adima (en sánscrito, el 
primer hombre). 

La mujer recibió en herencia la gracia, la dul
zura y la belleza, y la llamó Heva (en sánscrito, 
lo que completa la vida). 

En efecto, concediendo una compañera á Adi
ma, el Señor completaba la vida que acababa de 
darle, y sentando así las bases de la humanidad 
que iba á nacer, proclamaba la igualdad del hom
bre y de la mujer sobre la tierra y en el cielo. 

Principio divino que ha sido mas ó menos des
conocido por los legisladores antiguos y moder
nos, y que la India sólo abandonó merced á la 
influencia deletérea de los sacerdotes, después de 
la revolución brahmánica. 

El Señor dio entonces á Adima y á su mujer 
Heva la Taprobane de los antiguos, la isla de Gei-
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lán, para habitación, isla bien digna por su clima, 
sus productos y su espléndida vejetacion, de ser 
el paraíso terrestre, la cuna del género humano. 

Aún hoy es la perla mas bella del mar de las 
Indias. 

«Id, les dijo, unios y producid seres que sean 
vuestra imagen viva sobre la tierra, siglos y siglos 
después que hayáis vuelto á mí. Yo, Señor de 
todo lo que existe, os he creado para adorarme 
durante toda vuestra vida, y los que tenganfé en 
mí compartirán mi dicha después del fin de to
das las cosas. Enseñad esto á vuestros hijos; qué 
nó pierdan jamás mi recuerdo,.porque estaré con 
ellos en tanto que pronuncien mi nombre.» 

Después prohibió á Adima y á Heva abandonar 
Ceilán, y continuó en estos términos: 

«Vuestra misión debe limitarse á poblar está 
magnífica isla, en donde lo he reunido todo para 
vuestro placer y vuestra comodidad, y á exten
der mi culto en el corazón de los que van á na 
cer. El resto del globo es aún inhabitable; si mas 
tarde el número de vuestros hijos, crece de tal 
manera que esta morada no baste para contener
los, que me pregunten en medio de los sacrifi
cios, y haré conocer mi voluntad.» 

Dicho esto, desapareció. 
«Entonces Adima, volviéndose hacia su joven 

mujer, la miró. . . Su corazón latió fuertemente en 
su pecho á la vista de tan perfecta belleza... Ella 
permanecía en pié delante de él, sonriendo con 
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virginal candor, palpitando por desconocidos d e 
seos; sus largos cabellos extendidos enderredor 
de su cuerpo, se entretejían en caprichosas espi- _ 
rales, sirviendo de velo á su púdico rostro y á su 
desnudo seno que la emoción comenzaba á agitar. 

»Adima se aproximó á ella, pero temblando. 
El sol iba á desaparecer en el Océano, las flores 
de los bananeros se empinaban para aspirar el 
rocío d.e la tarde; millares de pájaros de Variado 
plumaje murmuraban dulcemente en la copa de 
los tamarindos y los palmitos; las luciérnagas fos
forescentes comenzaban á revolotear en los aires, 
y todos esos murmullos de la naturaleza subían 
hasta Brahma, que s& regocijaba en su celeste 
morada. 

»Adima.se aventuró entonces á pasar la mano 
por la cabellera perfumada de su compañera; 
sintió como si un escalofrió invadiese el cuerpo 
de Heva, y este escalofrió se apoderó de él tam
bién... Tomóla entonces en sus brazos y la dio el 
primer beso, pronunciando muy bajo el nombre 
de Heva, que.acababa de serle dado... «¡Adima!» 
murmuró suavemente la joven mujer al recibir
le. . . Y vacilante, desvanecida, se desplomó en 
los brazos de su esposo... 

»La noche había llegado, los pájaros apagaban 
su canto en los bosques; el Señor estaba satisfe
cho, porque había nacido el amor, precediendo á 
la unión de los sexos. 

»Así lo habia querido Brahma, para enseñar á 
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sus criaturas que la unión del hombre y de la 
mujer sin el amor, sería una monstruosidad con
traria á la naturaleza y á su ley. 

«Adima y Heva vivieron durante algún tiempo 
en perfecta dicha; ningún sufrimiento venia á t u r 
bar su quietud, no tenían mas que alargar la ma
no para coger de los árboles los frutos mas sa
brosos, no tenían mas que bajarse para acopiar 
el arroz mas fino y mas blanco. 

«Pero un dia, una vaga inquietud comenzó á 
apoderarse de ellos: celoso de su felicidad y de la 
obra de Brahma, el príncipe de los Rakchasas, eí 
espíritu del mal , les inspiró deseos desconoci
dos.—Paseémonos por nuestra isla, dijo Adima á 
su compañera, y veamos si hay algún lugar mas 
delicioso aún que este. 

»Heya siguió á su esposó; caminaron durante 
dias y meses, deteniéndose á la orilla de las cla
ras fuentes, bajo los jigantescos árboles que les 
ocultaban, la luz del sol... Pero á medida que 
avanzaban, la joven se sentía presa de un terror 
inexplicable, de extraños temores.—Adima, de 
cía, no vayamos mas lejos; me parece que des
obedecemos al Señor. ¿No hemos abandonado ya 
el lugar que nos señaló como morada? 

—»No temas, respondió Adima, esta.no es esa 
tierra horrible, inhabitable, de que nos ha ha 
blado. 

»Y caminaban siempre... 
«Llegaron por fin á la extremidad de la isla de 
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Ceilán; ante ellos vieron un estrecho brazo de 
mar, y al otro lado un vasto territorio que pare
cía extenderse al infinito; un angosto sendero, 
formado por rocas que se levantaban del seno.de 
la tierra, unia su isla á este continente descono -
cido. 

»Los dos viajeros se detuvieron asombrados: el 
país que veian estaba cubierto de grandes árbo
les; pájaros de mil colores revoloteaban en medio 
del follaje.—¡Qué maravillas, dijo Adima, y qué 
buenos frutos deben tener esos árboles! (1) Vamos 
á probarlos, y si ese país es preferible.á éste, 
plantaremos allí nuestra tienda. 

»Heva, temerosa, suplicó á Adima no hiciesen 
nada que pudiera irritar al Señor contra ellos.— 
¿No estamos bien aquí? ¿No tenemos agua pura, 
frutos deliciosos? ¿Por qué buscar otra cosa? 

—»Es verdad; pero ya volveremos, dijo Adima. 
¿Qué mal puede haber en visitar ese país desco
nocido que se ofrece á nuestra vista? 

»Y se aproximó á las rocas. Heva le siguió 
temblando. 

»Tomó entonces ásu mujer en brazos y comen
zó á atravesar el espacio que le separaba del ob
jeto de sus deseos. 

«Guando tocaron la tierra, se dejó oirun ru i 
do espantoso; árboles, flores, frutos, pájaros, 
todo lo que habían visto desde la otra orilla des-

(1) E l m i t o de l árbol de la c i e n c i a , se b a i l a t a m b i é n e n 
la l e y e n d a ind ia , y e n todas l a s anter iores á la mpsá ica . 
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apareció instantáneamente; las rocas que les sir
vieran de paso se abismaron en las olas; solo a l 
gunos escarpados picos quedaron á flote, como 
para indicar el paso que la cólera celeste acababa 
de destruir.» 

Esas rocas se elevan en el- Océano índico, en
tre la punta oriental de la India y la isla de 
Ceilán; en el país se conocen hoy bajo el nombre 
dePalam Adima, es decir, Puente de Adam, ó 
Pico de Adam como le designa la ciencia geográ
fica moderna. 

Cerremos este paréntesis para continuar nues
tro relato. 

«La vegetación que habían apercibido de lejos 
no era mas que un espejismo engañador produci
do por el príncipe de los Rakchasas para llevar
los á la desobediencia. 

»Adima se dejó caer llorando sobre la desnu
da arena; pero Heva se acercó á él, y arrojándo
se en sus brazos, le dijo:—No te aflijas; rogue-
mos al Autor de todas las cosas que nos perdone.» 

Después de haber hablado ella así; oyó una 
voz en la nube, que dejó caer estas palabras: 

—«Mujer, tú no has pecado más que por amor 
á tu marido, á quien te habia mandado amar, y 
tú has esperado en mí. Yo te perdono, y á él 
•también por causa tuya. Pero no volvereis al 
lugar dé delicias que habia creado para vuestra 
dicha. Por vuestra desobediencia á mis órdenes, 
el Espíritu del mal viene á invadir la tierra 
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Vuestros hijos, reducidos por vuestra falta á su
frir y á trabajarla tierra, serán malos y me olvi
darán. Pero enviaré á Vischnú, que se incarnará 
en el seno de una mujer, y traerá á todos la e s 
peranza de la recompensa en otra vida, y el m e 
dio,.rogándome, de mitigar sus males. 

»Se levantaron consolados, pero de allí en 
adelante debieron someterse á un duro trabajo 
para obtener su alimento de la tierra.» (Ramat-
sariarj. ' 

¡Qué grandeza y que sencillez'en esta leyenda 
india, y al mismo tiempo que lógica! 

El Redentor Cristna nacerá de una mujer para 
recompensar á Heva el no haber- desesperado de 
Dios, ni haber tenido la idea del primer pecado', 
siendo únicamente cómplice por afección hacia 
aquel á quien el Creador le había ordenado amar. 
Esto es bello y consolador. 

Hé ahí la verdadera Eva; así se concibe que una 
de sus hijas pueda ser mas tarde la madre ,de un 
Redentor. / 

Pero por mas seductora que parezca esta leyen
da, la razón debe rechazarla. 

No se pueden atribuir tales debilidades á Dios, 
ni creer que, por una simple desobediencia de 
nuestros primeros padres, haya podido condenar 
la humanidad entera, inocente, al mal y al sufri
miento. 

Esta tradición ha nacido de una necesidad. 
Los primeros hombres, viendo su debilidad, su 
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naturaleza compuesta de instintos buenos y m a 
los ante todos los dolores que debian soportar, 
en lugar de maldecir al Dios que los habia crea
do, procuraron buscar una falta primitiva, la r a 
zón de su miserable situación. De ahí ese pecado 
original que se encuentra en todas las creencias 
de los diferentes pueblos del globo, y aún en
tre las tribus salvajes del África y de ía Oceanía. 

Tal vez no es mas que un recuerdo de la vida 
fácil y dichosa de los antiguos habitantes del glo
bo, en-una época en que la tierra, menos cargada 
de hombres, daba en abundancia y sin trabajo 
todas las cosas necesarias á la subsistencia.» 

Así se explica lógicamente esta primitiva fábu
la del pecado original, que para nosotros no es 
mas que el recuerdo velado de una existencia an 
terior, origen y causa de la existencia terrena. La 
historia y la razón han relegado la fábula al pan
teón poético, para dar lugar á la idea de un Dios 
soberanamente sabio, justo y bueno. 
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CAPÍTULO XIII. 

L E Y E N D A DEL D I L U V I O . 

Creencia general de un diluvio.—Relato de los Vedas.—Sirve de 
base á las teogonias posteriores.—Diluvio caldeo.—Versión mo
saica.—Es la mas inverosímil.—Cataclismos geológicos—Dilu
vio asiático.—Opinión científica, apoyada en la cosmología y 
la historia. 

Todos los pueblos han conservado recuerdo de 
un gran cataclismo que las leyendas genésicas re
latan con el nombre de Diluvio Universal, p in
tándole mas ó menos adornado de detalles siem
pre inverosímiles, y que la ciencia ha demostrado 
plenísimamente tenían su origen en hechos geo
lógicos, pero con ausencia completa de verdad 
histórica. 

Aquí, como en todOj la primera fábula se halla 
en la India antigua, donde apenas hay un tratado 
de teología ó un poema que no dé su versión del 
acontecimiento diluviano. 

Jacolliot compendia así el relato de los Vedas, 
en el capítulo de La Bible dans rinde, que in 
titula: «El Diluvio, según el Mahabarata y las tra
diciones brahmánicás:» 
• «Según la predicción del Señor, la tierra se po
bló,- y los hijos de Adima y de Heva fueron pron
to tan numerosos y malvados, que no pudieron 
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avenirse entre sí. Olvidaron á Dios y sus p r o m e 
sas, concluyendo por cansarle con el estrépito de 
sus sangrientas querellas. 

«Cierto dia, el rey Daytha, tuvo la audacia de 
lanzar imprecaciones contra el trueno, amena
zándole, si no se callaba, con ir á conquistar el 
cielo á la cabeza de sus guerreros. 

»E1 Señor resolvió entonces imponer á sus cria
turas un castigo terrible, que sirviese de lección á 
los que sobreviviesen y á su descendencia...» 

Habiendo mirado Brahma á este mundo, para 
salvar al hombre que lo mereciese y conservar la 
raza humana, escogió á Vaiwasvata por sus virtu
des, y le hizo saber su voluntad y lo que aconte
cería, por conducto de un pez á quien este habia 
salvado de la muerte y creció maravillosamente. 

Un dia habló así el pez á su salvador: 
—«Escucha, ¡oh hombre sabio y bienhechor! el 

globo va á ser sumergido y todos los que lo h a 
bitan perecerán; la cólera del Señor ha encargado 
á las nubes y á los mares el castigo de esta raza 
malvada y corrompida, que olvida su origen y la 
ley de Dios. Tus semejantes no saben ya conte
ner su orgullo y se atreven á desafiar al Creador; 
pero sus amenazas han llegado al pié del trono de 
Brahma, y Brahma va á hacer que se conozca su 
poder. 

«Apresúrate, pues, á construir una nave, en la 
cual te encerrarás con toda tu familia. 

«Tomarás también semillas de cada planta y 
10 
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una pareja de todas las especies de animales, de
jando los que nacen de la podredumbre y de los 
vapores, porque su principio de vida no ha ema
nado de la gran alma. 

»Y esperarás con confianza.» 
Vaiwasvata siguió el consejo, y después de 

construir ese navio, se encerró en él con toda su 
familia, las semillas de las plantas y una pareja 
de todos los animales, como se le habia dicho. 

Cuando comenzaron las lluvias y los mares se 
desbordaron, un pez monstruoso, provisto de un 
cuerno jigantesco, se colocó delante de la nave. 
Vajwasvata ató un cable á ese cuerno, y el pez se 
lanzó, en medio de los elementos desencadenados, 
guiando la embarcación. Los que en ella se ha 
bían refugiado, vieron que la mano de Dios les 
protegía, porque la impetuosidad de la tormenta 
y la violencia de las olas nada pudieron contra 
ellos. 

Esto duró dias, meses, años, hasta el momento 
en que la obra de destrucción se habia cumplido. 
Cuando los elementos se calmaron, los viajeros, 
siempre guiados por su misterioso conductor, pu
dieron abordar á la cima del Himalaya. 

«Vischnú es quien os ha salvado de la muerte, 
les dijo el pez al separarse de ellos; merced á su 
ruego, Brahma se ha compadecido de la humani
dad; id ahora á cumplir la obra de Dios, y. repo
blad la tierra.» 

La tradición añade que Yischnú obtuvo salvar 
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á Vaiwasvata, recordando á Brahma su promesa 
de enviarle á la tierra para rescatar á los h o m 
bres, con el fin de que esa promesa de Dios pu
diera cumplirse mas tarde. 

Según unos, la descendencia de Vaiwasvata dio 
origen á los pueblos nuevos. 

Según otros, no tuvo aquel mas que arrojar 
piedras en el barro dejado por las aguas para que 
naciesen los hombres. 

Por un lado, pues, sería el mito hallado y adop
tado por el judaismo y otras religiones; Por otro, ' 
la tradición de Pyrra y Deucalion, traída á Gre
cia con los cantos poéticos de los emigrantes, 
{La Bible dans VIndé). 

«Todos los pueblos antiguos, dice H. Dufay 
{Eludes sur la destinée) han conservado el r e 
cuerdo de un cataclismo producido bajo forma de 
inundación. 

Todos también, ó casi todos, instruidos en la 
doctrina de los dos principios del bien y del mal, 
han visto en este acontecimiento la obra de un 
dios irritado ó de un demonio maléfico. 

Según los Vedas de la India, el dios destructor 
resolvió sumergir á la raza humana; pero por con
sejo de Vischnú, dios protector, Satyarrata (Vai
wasvata) hombre justo, construyó un navio y en 
él se encerró con su mujer Saras Vade y los gér
menes de la creación, en número de ochocientos 
cuarenta millones. 

Un precioso monumento, recientemente descu-
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bierto en Mesopotamia, da un relato detallado deí 
diluvio caldeo. 

Xixuthros,. advertido por Nuha, dios de las-
aguas, para que se previniese contra una próxima 
inundación, se encierra en un arca con su familia 
y los animales mas útiles. 

Un ave, que trae en su pico una rama verde, le 
anuncia el fin del cataclismo. 

Entonces Xixuthros aborda en una alta mon
taña y da gracias á Dios. (1) 

La versión judía, posterior á la precedente, re
produce los hechos principales. 

Por orden de Dios, Noé ó Noach (la radical no 
ó na, significa agua, lo que corre: vas;v, en grie
go; navis, en latin), entra en el arca, para librar
se de la catástrofe, con su familia, una pareja de 
cada especie de animales existentes y el alimento 
necesario para su subsistencia. Esto, aunque re
baja considerablemente los ochocientos cuarenta 
millones de los Vedas, hubiese exigido, no una 
sola arca de la dimensión descrita por el Génesis, 
sino una numerosísima escuadra de arcas seme
jantes. (Trescientos codos de longitud, cincuenta 
de anchura y treinta de alto.—Génesis, capítulo 
6, ver. 18)." 

Esta versión judía del diluvio tiene también la 
paloma, trayendo la hoja de olivo en el pico, el 
descenso del arca y el sacrificio al Señor. 

(1) V e á s e t a m b i é n el relato de es ta l e y e n d a en la His
toria de la Antigüedad, de Máx imo D u n c k e r . 
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En Grecia, Deucalion y Vgyges escapan igual
mente, por la protección divina, de dos inunda
ciones sucesivas. 

Deucalion repuebla la tierra, sembrando pie
dras detrás de él. • 

En fin, el recuerdo del diluvio se encuentra en 
.China, en el Tibet, en Geilán, en África, en Amé
rica, porque grandes inundaciones han marcado, 
en efecto, su paso por numerosos puntos de los 
continentes del hemisferio boreal. 

En todo caso, es preciso no confundir los dilu
vios de las leyendas con los fenómenos geológicos 
.que han abrazado períodos de tiempos incalcu
lables. 

El diluvio, ó mas bien, los diluvios de la le
yenda, son inundaciones parciales que han inva
dido en diversas épocas muchos puntos lejos de 
•las tierras habitadas.» 

Además de esos cataclismos parciales, la cien
cia señala dos órdenes de fenómenos acuosos, 
durante el período cuaternario: la fusión de los 
ventisqueros y las irrupciones del mar ; y explica 
Jo que se ha llamado diluvio gris y diluvio rojo. 
Ello es que la última gran inundación señala el 
fin de la época cuaternaria. (H. Le Hon, El Tiom-

•Ire fósil). 
Geológicamente, la teoría de la desviación del 

eje de la tierra es la que mejor explica la catás
trofe diluviana. (FredericKlee, Le Déluge). 

.Históricamente, la India es la que mas racional 
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tradición ha conservado; aparte de leyendas como 
la anteriormente reproducida, en que se han ba 
sado los relatos religiosos, la opinión científica 
del antiguó pueblo que estudiamos rechazó el 
hecho de un Diluvio Universal, para admitir un 
período diluviano que, poco á poco, modifi
có geográficamente el globo é hizo desaparecer 
las viejas civilizaciones. (Jacolliot, Histoire des-
Vierges). 

Como quiera que sea, no una sola familia, sino 
muchos hombres,'probablemente naciones, dice-
Klee, escaparon á la grande inundación, á las 
erupciones volcánicas y demás fenómenos de la 
naturaleza que han acompañado á la última gran 
catástrofe. Ésta hipótesis es evidente por la t radi
ción de la emigración del pueblo zend, por el re
lato caldeo del diluvio, por la tradición de la 
Atlántida dePlaton, por las imágenes empleadas en 
el Apocalipsis, y por la interesante tradición reco-
•gida por Josepho, según la cual muchos hombres 
se salvaron sobre uña gran montaña de la Arme
nia, llamada Baris. Ante todo, sin embargo, un 
hecho histórico confirma la hipótesis: cuatro ó 
cinco siglos después del diluvio, hubo Estados 
florecientes en Egipto, Asiría, Babilonia, Media, 
Bactranias, en las Indias y quizá en China. Esto-
sería imposible si ía destrucción del género h u 
mano hubiera sido tan general como suponen los 
relatos bíblicos. 

El diluvio bíblico, designado también con el 
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nombre de gran diluvio asiático, es muy poste
rior al gran diluvio universal ó cataclismo que ha 
marcado el período geológico actual. La parte l e 
gendaria está evidentemente calcada en la anti
gua tradición india; el hecho debió ser ocasionado 
por el levantamiento de una parte de las monta
ñas de aquel país. 

Confirma esta opinión la existencia de un mar 
interior que se extendía en otro tiempo desde el 
Mar Negro al Océano Boreal, según resulta de las 
observaciones geológicas. El mar de Azoff, el mar 
Caspio, cuyas aguas son saladas, aunque no co
munican con ningún otro mar;.el lago de Aral y 
otros muchos esparcidos en las inmensas llanuras 
de la Tartaria y las estepas de -Rusia, parecen ser 
los restos de ese antiguo mar. 

»En la época del levantamiento de las monta
ñas del Cáucaso, una parte de aquellas aguas fué 
impulsada hacia el Norte en busca del Océano Bo
real, y la otra hacia el Mediodía á verterse en el 
Océano Indico. Estas inundaron y asolaron forzo
samente la Mesopotamia y todo el país habitado 
por los progenitores del pueblo hebreo. Aun 
cuando este diluvio se extendió por una conside
rable superficie de terreno, es cosa averiguada 
que no fué general, ni menos universal; que no 
pudo ser ocasionado por las lluvias; pues por 
abundante y continua que se la quiera suponer 
durante cuarenta dias, el cálculo prueba que la 
cantidad de agua caida no podia ser bastante para 
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cubrir la superficie de la tierra, y menos aún so
brepujar en quince codos las más altas montañas. 

»Para los hombres de entonces, que no cono
cían sino una parte muy pequeña del globo, y que 
no tenían idea alguna de su configuración y ex
tensión, al ver invadidos todos los países que co
nocían, toda la tierra fué anegada. Si á esta su
posición se agrega el estilo pintoresco é hiperbó
lico peculiar de los países orientales, no se en
contrará extraña la exageración bíblica.» (Alian 
Kardec, El Génesis, los milagros y las profecías 
según el Espiritismo.) 

Así se explican sencilla y naturalmente las tra
diciones referentes al diluvio. 

Tales catástrofes periódicas, cuyas causas na
turales no estaban al alcance de los pueblos pr i 
mitivos, fueron atribuidas á la cólera celeste, pa
sando del. dominio puramente físico ó geológico 
al dominio religioso. 

Apoyados, pues, en la cosmología y en la histo
ria, podemos afirmar que todos los detalles que 
acompañan á la leyenda del diluvio son absoluta
mente contrarios á las leyes naturales, los recha
za la razón, y dan mezquina idea de la Divina 
Providencia. 



ANTES DEL CRISTO. 4 5 3 

CAPÍTULO XIV. 

LEYENDA DEL PATRIARCA ADGIGARTA 

La fábula del patriarca Abraham.—Relato sánscrito.—Preceptos 
védicos sobre el matrimonio.—Origen de la poligamia.—Profe
cía del Redentor.—La leyenda brahmánica es menos inverosí
mil que la mosaica.—Un comprobante.—La ignorancia alimen
tando las supersticiones religiosas. 

La cronología india señala el diluvio al fin del 
twapara yuga, es decir, tercera edad de la exis
tencia del mundo, mas de cuatro mil años antes 
de nuestra era. En el siglo siguiente, esto es, dos 
mil quinientos años antes de Moisés, vivió el pa 
triarca Adgigarta, nieto de Vaiwasvata, el que con 
su familia se habia salvado milagrosamente de la 
inundación diluviana. 

Hé aquí la leyenda de Adgigarta, tal como la 
trascribe Jacolliot, que la ha hallado en el libro 
de las profecías escrito por el teólogo de la anti
gua India, Ramatsariar, y que sin duda ha inspi
rado la leyenda mosaica de Abraham. 

«En el país de Ganga habitaba un hombre vir
tuoso llamado Adgigarta; tarde y mañana iba á 
los bosques y á las orillas de los rios, cuyas aguas 
son naturalmente puras, para ofrecer allí el sa
crificio. 

«Después de haber recitado las oraciones y he-
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cho las abluciones que el uso prescribe, el sabio. 
Adgigarta empleaba la mayor parte del dia en 
estudiar el sentido místico y profundo del Veda, 
bajo la dirección de un santo personaje llamado 
Pavaca (el purificado), que no estaba lejos de esa 
edad (setenta años) en que el verdadero servidor 
de Dios debe retirarse á los bosques para llevar 
la vida cenobítica. 

«Guando Adgigarta cumplió los cuarenta y cinco 
años, después de haber pasado sus dias en el e s 
tudio y la oración, su maestro, una mañana, al 
concluir el sacrificio, le hizo, el presente de una 
becerra sin manchas y coronada de flores, dicién-
dole: . 

—Hé aquí el don que el Señor recomienda ha
cer á los que han terminado el estudio del Veda; 
tuno tienes necesidad de mis lecciones, ¡oh Ad
gigarta! piensa ahora en procurarte un liijo para 
que cumpla sobre tu tumba las ceremonias fune
rarias que deben abrirte la morada de Brahma. 

—Padre mió, respondió Adgigarta, escucho tus 
palabras y comprendo su bondad, pero no he co
nocido mujer, y si mi corazón desea amar, no 
sabe á donde dirigirse. 

—Te he dado la vida por la inteligencia, dijo 
entonces Pavaca, voy á darte la vida por la dicha 
y el amor. 

Mi hija Parvady brilla entre todas las vírgenes 
por la prudencia y la belleza; desde su nacimien
to te la destino para esposa; sus ojos no se han 
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fijado aún en ningún hombre, y ningún hombre 
ha vislo su gracioso rostro'. 

Estas palabras colmaron de gozo á Adgigarta. 
El brahmya huta (convite de bodas) tuvo l u 

gar, y el matrimonio se celebró según la forma 
consagrada para los dwidja (dos veces nacidos, 
que han terminado su noviciado). 

Pasaron años sin que nadie viniese á turbar la 
felicidad de Adgigarta y de la bella Parvady; sus 
rebaños eran los mayores y mejor previstos; su 
cosecha de arroz, de mijo y de azafrán era siem
pre la mas abundante. 

Pero faltaba una cosa para su dicha: Parvady, 
aunque su marido la conoció siempre en la estación 
favorable, según la ley de Dios (1), no le habia 
dado hijo, mostrando, al parecer, esterilidad. 

En vano habia ido en peregrinación á las aguas 

(1) «¡Que B r a h m a u n a v u e s t r a s a l m a s erí lazo i n d i s o 
l u b l e , y que la v i r tud sea e s e lazo! ¡Que e n v u e s t r o s cora
z o n e s no e n t r e n j a m á s n i e l d i s g u s t o n i e l o lv ido; u n m a 
rido que d e s d e ñ a á s u m u j e r e s m a l d i t o de D i o s ! ¡Una m u 
jer que mira c o n d e s d e n á s u m a r i d o , no p u e d e entrar e n 
la morada ce le s te !» 

*** 
« R e s p e t a d e n v u e s t r a u n i ó n l a s é p o c a s que n o s e a n f a 

vorab les , porque' aque l q u e s e e n t r e g a e n todo t i e m p o á 
1 0 s p l a c e r e s del aírior, ofende al Señor , q"ue por e s t e b é c b o 
ñ o ie Concede u n a n u m e r o s a pos t er idad .» 

[Himnos.—Invocación' d e l matr imonio . ) 
«Que e l mar ido se aprox ime á s u m u j e r e n la e s t a c i ó n 

favorable , á e x c e p c i ó n de l o s d ias l u n a r e s p r o h i b i d o s . 
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sagradas del Ganges; á pesar de los innumerables 
votos y oraciones, no habia concebido. 

Se aproximaba el octavo año de su esterilidad, 
y según la ley (1), Parvady debia ser repudiada 
por rio haber podido procrear un hijo, lo que era 
motivo constante de desolación para los dos e s 
posos.1 

Cuando un dia Adgigarta tomó un cabrito de 

D e b e acercarse á e l la c o n amor , ser le fiel y e t e r n a m e n t e 
apas ionado .» 

*** 
«Diez y s e i s n o c h e s por m e s forman la e s t a c i ó n natura l 

de l a s m u j e r e s favorable á la c o n c e p c i ó n . » 

*** 
«Las g e n t e s de b i e n se a b s t i e n e n de l a s cuatro pr imeras , 

s in que e s t é n proh ib idas . La u n d é c i m a y la déc imatercéra 
e s t á n proh ib idas , porque s e c o n s a g r a n á l o s e sp í r i t us . 
Las otras d iez n o c h e s e s t á n aprobadas .» 

*** 
«El que , durante las n o c h e s p r o h i b i d a s r e s p e t a á s u 

mujer , se re spe ta á sí m i s m o , y p e r m a n e c e t a n casto 
como u n nov ic io .» 

*** 
« D o n d e quiera que s e h o n r a á l a s m u j e r e s , l a s d iv in ida

des e s t á n sa t i s fechas ; pero c u a n d o no s e l a s honra , t o d o s 
l o s ac tos p iadosos son es tér i l e s .» 

(Mtrnú.—Delmatrimonio.) 
(1) E r a e n la Ind ia u n a n e c e s i d a d , a n t e la cua l c e d i a n 

todas l a s d e m á s , el dejar d e s p u é s d e la m u e r t e u n h i jo , 
para que c o n s u s mort i f i cac iones y p l e g a r i a s l e a b r i e s e e l 
c ie lo al padre . L o s c e n o b i t a s no lo n e c e s i t a b a n , p o r q u e 
s u s p e n i t e n c i a s y c i l i c ios l e s a l c a n z a b a n la b e a t i t u d . F u n 
dada e n e sa creenc ia , la m u j e r es tér i l e s c o g í a por sí m i s -
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piel roja, el mas hermoso que pudo encontrar 
en su rebaño, y se fué á sacrificarlo á Dios sobre 
una montaña desierta, y anegado en lágrimas ro
gaba: 

—Señor, decia, no separéis lo que habéis uni
do. . . pero los sollozos ahogaban su voz y no 
podia añadir mas. 

Como se hallase con el rostro en tierra, gimien
do é implorando á Dios, una voz salida de la nu -

m a u n a s e g u n d a e s p o s a t empora l para s u mar ido , si no 
quer ía verse repudiada , y la in troduc ía s in r e p u g n a n c i a 
en el l e c h o c o n y u g a l . Para evitar d i s e n s i o n e s e n la f a m i 
l ia , so l ia b u s c a r s e u n a e s c l a v a entre l a s m a s robus tas y 
j ó v e n e s ; e l hijo que de e l la n a c í a no p e r t e n e c í a á l a m a d r e 
por natura leza; u n a Acción l e g a l l e cons ideraba «sa l ido 
de la m u j e r l e g í t i m a de s u padre ,» la cua l s i empre t e n i a 
el derecho de e s c o g e r a l a que habia de procurarle u n h i jo , 
cumpl idor de las ceremonias funera le s . La a d o p c i ó n o b e 
dec ió al m i s m o pr inc ip io , así c o m o otros m e d i o s , que h o y 
n o s parecen tan r e p u g n a n t e s , ó u n i o n e s pasajeras y l e g a 
l e s c o n par ientes p r ó x i m o s . D e e s e h e c h o , admi t ido c o m o 
u n a e x c e p c i ó n e n caso de es ter i l idad de la m u j e r , n a c i ó 
la p o l i g a m i a , que no se h a l l a en las pr imi t ivas c o s t u m 
bres i n d i a s , y que la Pers ia de los. m a g o s , la Arabia y e l 
E g i p t o , rec ibieron c o n la creenc ia r e l i g i o s a de d o n d e 
emanaba . Mas tarde Moisés , in ic iado por l o s sacerdotes 
de la corte de l o s F a r a o n e s e n e l recuerdo de l o s l ibros 
sagrados del E g i p t o y d e la Ind ia , relata i g u a l m e n t e e s a 
c o s t u m b r e e n l a b iograf ía apócrifa de l o s patr iarcas , pero 
s i n dar el esp ír i tu de la l e y , ni expl icar la creenc ia q u e 
o r i g i n ó e l precepto escr i to . Podr íamos citar n u m e r o s o s 
t e x t o s , pero b a s t a n e s t a s ind i cac iones t o m a d a s d e l a s n o 
tas de Jaco l l io t e n s u l ibro Manou-Moise-Mahomet. 
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be le hizo extremecer, y oyó claramente estas 
palabras: 

—Vuelve Adgigarta, el Señor ha escu
chado tu oración y ha tenido piedad de tí. 

Al llegar á su morada, halló á su mujer rebo
sando de gozo, y como hacia tiempo que no la 
había visto tan contenta, le preguntó cuál era la 
causa de aquella alegría que notaba en ella. 

—Durante tu ausencia, respondió Parvady, un 
hombre que parecía estenuado por la fatiga, ha 
venido á descansar bajo el dintel de nuestra puer
ta (verandah); le he ofrecido el agua pura, .el a r 
roz cocido y la manteca clarificada que se dan á 
los extranjeros; después de haber comido, y al 
tiempo de marchar, me ha dicho:—Tu corazón 
está triste y tus ojos han perdido su brillo por 
verter tantas lágrimas; regocíjate, pues dentro de 
poco concebirás, y de tí nacerá un hijo, al cual 
pondrás por nombre Viashagagana (salido de la 
limosna), que te conservará el amor de tu marido 
y será el honor de su raza. 

Le refirió Adgigarta á su vez lo que le había 
acontecido, y ambos se regocijaron en el corazón, 
porque pensaron que todos sus males habian con
cluido y que no se verían obligados á separarse. 

Llegada la noche, Adgigarta, después de ha 
berse perfumado y frotado bien con .azafranase 
acercó á Parvady, porque se hallaba en la esta
ción propicia, y ella concibió. 

El dia en que el niño vino al mundo hubo regó-
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cijos generales, en los que tomaron parte los pa
rientes, los amigos y los sirvientes. 

Únicamente Pavaca dejó de asistir, porque h a 
bía muerto para él mundo y no vivia ya mas que 
en la contemplación del Señor. 

El niño recibió el nombre de Yiashagagana, ó 
Yiashagana, como se había dicho. 

Parvady tuvo, después gran número de hijas, 
que fueron el ornamento de la casa por su belle
za, pero Dios no le concedió otro hijo. 

Cuando el niño iba á cumplir sus doce años, se 
distinguía entre todos por su fuerza y su estatura; 
así es que su padre resolvió llevarle consigo para 
ofrecer un sacrificio conmemorativo en la mon
taña donde el Señor habia escuchado sus ruegos. 

Después de haber escogido, como la primera 
vez, entre su rebaño, un cabrito sin mancha y de 
piel roja, Adgigarta se puso en marcha con su 
hijo.. 

En el camino, al pasar por un espeso bosque, 
encontraron un palomino que habia caido de un 
nido y que apenas aleteaba, perseguido por una 
serpiente. Viashagana se lanzó sobre el reptil, y 
después de haberle muerto, dándole un palo, 
puso al palomino en su nido, y la madre, que 
revoloteaba sobre su cabeza, le dio gracias por 
medio de alegres gritos. 

Adgigarta quedó encantado de ver quesu;hijo 
era tan valiente y bueno. 

Cuando llegaron á la montaña, se pusieron á 
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recoger leña para el holocausto; pero mientras se 
entregaban á esta ocupación, el cabrito, que ha 
bían atado á un árbol, rompió su ligadura y 
huyó. 

Adgigartá dijo entonces:—Aquí está la leña 
para la hoguera, pero no tenemos víctima; y no 
sabia qué hacer, porque estaba lejos de poblado; 
sin embargo, no quería marcharse sin haber cum
plido su voto. 

—Vuelve, dijo á su hijo, hasta el nido donde 
has puesto el palomino, y tráemelo. En defecto 
de cabrito, nos servirá de víctima. 

Viasgana iba á obedecer las órdenes de su pa
dre, cuando la voz deBrahma irritado se dejó oir, 
y decia: 

—¿Por qué ordenas á tu hijo ir á buscar la pa
loma que ha salvado para inmolarla en lugar del 
cabrito que habéis dejado huir? ¿La habéis librado 
de la serpiente sólo para imitar su mala acción? 
Ese sacrificio no podría serme agradable. El que 
destruye el bien que ha hecho, no es digno de 
dirigirme sus preces. 

Hé ahí la primera falta que has cometido, ¡oh 
Adgigartá! Para borrarla es preciso inmolar sobre 
esa pira el hijo que te he dado, tal es mi v o 
luntad. 

Al escuchar estas palabras, Adgigartá se sumió 
en profundo dolor; sentóse en la arena, y derra
maron sus ojos abundantes lágrimas. 

—¡Oh.Parvady! exclamaba, ¿qué dirás cuando 



ANTES DEL CRISTO. 161 

me veas volver solo á casa, y qué podré contestar 
cuando me preguntes por tu primogénito? 

Así se lamentó hasta la tarde, no pudiendo r e 
solverse á cumplir el funesto sacrificio; sin em
bargo, no pensaba en desobedecer al Señor, y 
Viashagana, á pesar de su corta edad, estaba d e 
cidido y le alentaba á ejecutar las prescripciones 
divinas. • 

Habiendo reunido la leña y construido la pira, 
con mano temblorosa ató á SÍO hijo, y levantando el 
brazo, armado con el cuchillo del sacrificio, iba A 
degollarle, cuando Visclmú, en forma de paloma, 
vino á posarse sobre la cabeza del niño. 

—¡Oh, Adgigarta, dijo, corta las ligaduras de 
la víctima y deshaz esa pira; Dios está satisfecho 
de tu obediencia, y tu hijo ha obtenido gracia 
ante él. Que viva largos dias, porque de él nacerá 
la virgen que debe concebir por un germen di
vino. 

Adgigarta y su hijo oraron largo tiempo para 
dar gracias al Señor; después, llegada la noche, 
volvieron á tomar juntos el camino de su casa, 
ocupándose de estas cosas maravillosas y llenos 
de confianza en la bondad del Señor.» (La Bible 
dans l'Inde.) 

Tal es el relato antiguo del sacrificio de Adgi
garta, que nos causó profundo asombro, dice Ja-
colliot, cuando por primera vez tuvimos de él co
nocimiento, hallándole en las obras del teólogo 
Ramatsariar. El comentador indio Colluca Batta 

11 
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hace también alusión á ese sacrificio del hijo por 
el padre, que Dios detiene después de haberlo or
denado. La primera huella de este descubrimien
to la debe Jacolliot al gran indianista Villiam 
Jones. 

La leyenda del patriarca Abraham no es otra 
que la del patriarca Adgigarta, trasformada mas 
tarde por Moisés, capítulos 11 al 25 del Génesis, 
copia de las creencias indias mas groseras, traídas 
por los emigrantes tchandalas (arrojados de las 
castas) á Egipto, donde debió aprenderlas el l e 
gislador hebreo. 
' En el Prasada (Poema de los poemas) colección 

consagrada á los fragmentos de obras mutiladas 
por el tiempo, y tan antiguas, que no se ha con
servado el nombre de los autores, se halla la l e 
yenda de Natalik (la virgen modesta), comple
mento de la de Adgigarta, donde se detallan los 
principales hechos que mas tarde se aplicaron á 
Abraham. (Les fils de Die%.) 

El citado libro, así como otros monumentos de 
de la India, contiene la poética historia de esa fa
milia, en cuya raza nacería el que debía iluminar 
al mundo, hasta el nacimiento de Devanaguy, ma
dre de Cristna, que fué, según hemos visto, el 
gran Redentor indio. 

Ha podido ya notarse, y lo haremos resaltar 
m a s e n los capítulos siguientes, que la leyenda 
mosaica, al reproducir las antiguas tradiciones na
cidas en la India, escoge con preferencia las creen-
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cias mas supersticiosas, las que eran patrimonio 
del vulgo y las clases inferiores, convirtiendo las 
narraciones poéticas y ge neralmente lógicas, aun
que inverosímiles, del panteón antiguo, en un t e -
gido de hechos incoherentes y sin explicación, si 
no se conocen los mitos y las costumbres del pue
blo á quien se atribuyen. 

Vamos á escoger un solo hecho entre centena
res de comprobantes. Segunda creencia india, el 
padre deberá su redención, la purificación de sus 
últimas manchas, alas ceremonias funerarias que 
el hijo cumplirá sobre su tumba, sin que nadie 
pueda reemplazarle. .Así se comprende que el Cie
lo aconseje, la ley consienta, y no rechace la e s 
posa, cuando es estéril, compartir e l t á l a m o n u p -
cial, temporalmente, con otra mujer que dé el 
vastago cumplidor del precepto sagrado. De otro 
modo, elJehová, el Abraham, la Sara y la Agar 
de l a Biblia son inverosímiles. Pero dada aquella 
fundamental creencia , el Dios, el patriarca p ru 
dente y anciano, la mujer honesta y pudorosa, y 
la que momentáne amenté la sustituye, como en 
la leyenda india, son tipos admisibles, que en vez 
de desacreditar y hacer rechazar como inmoral el 
relato sagrado, le dan verosimilitud y carácter 
religioso, pues sólo por honrar á Dios (según el 
lenguaje teológico) se realiza un acto completa
mente inexplicable sin aquel precepto. 

Véase, después de todo, cómo siempre la igno
rancia alimenta las supersticiones religiosas, cau-
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sa primordial de los males que se perpetúan en 
los pueblos, cuyo fundamento social debe nece
sariamente descansar en la vida religiosa, sin la 
que el hombre no se sobrepondrá jamás, á las mi
serias de la transitoria vida planetaria, verdadera 
purgatorio para las culpas cometidas en esta y en 
anteriores existencias, mundo de prueba para as-• 
cender, en virtud de las buenas obras, á ulterio
res y mas dichosos destinos. 

Contra la ignorancia sólo hay un remedio: la. 
instrucción. Para conseguir ésta, un camino: la 
libertad. 
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CAPÍTULO XV. 

MOISÉS. 

Los parias emigrantes de la India.—Colonización del Egipto.—Di
nastías heroicas.—Dinastías históricas.—La tradición mosai
ca es un compendio informe de las viejas tradiciones egipcia 
y asiática.—Opiniones de los egiptólogos.—La leyenda de Moi
sés.—Hipótesis y juicio critico.—El indianismo calumniado 
por los escritores católicos.—Esfuerzos vanos contra la ciencia. 

El Código de Manú estableció en la India las 
•cuatro castas: brahmanes ó sacerdotes, chatrias ó 
reyes, vaysias ó mercaderes y sudras ó trabaja
dores. Esa división de castas dio lugar á un d e 
recho penal, del que se hallan vestigios en todas 
las naciones de la antigüedad; y aún en los códi
gos modernos: la degradación ó separación de la 
casta (pérdida de los derechos de ciudadanos, en 
Atenas, capitis diminuiio en Roma, muerte c i 
vil en nuestros dias); y de ahí las gentes de clases 
mezcladas ó tchan&alas, de donde proviene el 
pana. Este sor degradado, no solo perdía los d e 
rechos sociales, sino los derechos naturales; no 
tenia asistencia legal, no se le reconocían lazos de 
parentesco, no podia formar castas ni vivir en las . 
poblaciones, ni adquirir; impunementente se le 
heria ó se le mataba; le estaba prohibida la l im
pieza, y hasta usar la mano derecha y escribir de 
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izquierda á derecha. (Véase el curioso libro de Ja-
colliot, Le Pariah.) 

Los tchandalas emigraban á veces en grandes 
masas, víctimas de feroz persecución. Una de esa& 
emigraciones tuvo lugar en la época de las luchas 
brahmánicas y budhistas, cuatro mil años antes 
de nuestra era, y según el Avadana /Sastra, se 
dirigió por la ruta que habían seguido los guerre
ros de Hara-Kala, hacia el Eufrates y el Tigris, 
hacia Caldea y Babilonia. Estos desheredados, 
estos descastados, tchandalas indios, llevaron á 
muchos pueblos las lenguas de sus tribus, sus 
creencias religiosas, su escritura de derecha á iz
quierda, la circuncisión que se les habia impuesto 
y ya estaba en sus costumbres, sus hábitos nóma
das, y sus conocimientos en la fabricación de l a 
drillos y vajilla de barro, única industria que les. 
era permitida. -

«Caldeos, Asirios, Babilonios, Sirios, Fenicios 
y Árabes deben su origen á las diferentes tribus-
de tchandalas que emigraron del- Indostan duran
te las largas y sangrientas luchas de brahmanes 
y budhistas. 

»A su vez los hebreos fueron producto de una 
emigración caldea. 

»E1 Egipto fué colonizado por las castas eleva
das del Indostan, copiando su estado social: las-
mismas influencias sacerdotales, las mismas divi
siones de casta, la misma imposibilidad de salir 
de ella, y "el mismo derecho penal, produciendo,. 
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como en la India, esa muchedumbre de descasta
dos y de pueblos que, según consigna la Biblia, 
huyeron del Egipto con los Hebreos.» {La Qénise 
cíe Phumanité.) 

El Manú ó Manes del Egipto copió al gran l e 
gislador indio, estableciendo como base de la p e 
nalidad la separación, parcial ó total, de la casta, 
y dando lugar á que naciese dentro de la nación 
otra nación de parias, criminales de todas las cas
tas, siempre dispuestos á emigrar en grandes ma
sas del país que les rechazaba con cruel inhuma
nidad. 

Antes de Manes, la cronología egipcia registra 
sus dinastías heroicas (1) que alcanzan á t r es 
cientos siglos; después de Manes, el Egipto se frac
ciona en muchos Estados, reinando diez y ocho 
dinastías de reyes (2) por espacio de tres mil años. 
Con Thumas ó Tutmés comienzan las dinastías 
thebáicas 18 . a , 19 . a , 20.% á cuyos príncipes llama 
la Biblia Faraones. 

(1) D i n a s t í a s h e r o i c a s de E g i p t o . — P h t a 6 H e p h a i s t o s . 
30 .000 a ñ o s a n t e s de J . C — R e , 2 1 . 0 0 0 , — K n u b , 2 0 . 7 0 0 . . - -
Kronos , 2 0 . 0 0 0 . — O s i r i s , 1 9 . 5 0 0 . — T y p h o n , 1 9 . 0 0 0 . — K o -
r u s , 1 8 . 0 0 0 , — T a o t , 6 Syr io , 1 7 . 0 0 0 . — L o s Ma, 1 4 . 0 0 0 . — 
Los N o k u a s , 1 2 . 0 0 0 . — M a n e s 6 M a n ú , 11 .000 (ú l t imo d i lu 
v i o ) . — L a p o b l a c i ó n d e l E g i p t o s e h a c e a s c e n d e r á 7 2 . 0 0 0 
a ñ o s a n t e s de n u e s t r a era. (Vi lanova , Historia Natural.) 

(2) 1 . a y 2." d i n a s t í a s , T h i n i t e - T h e b a i c a s . — 3 . a y 4 . a , 
M e n f i t a s . — 5 . a , E l e f a n i t a . — 6 . a 7 . a y 8 . a M e n ñ t a s . — 9 . a y 
10. . ' , H e l i o p o l i t a s . — 1 1 . a , 1 2 . a y . 1 3 . a , T h e b á i c a s . — 1 4 . a , 
X o i t a . — 1 5 . " , 1 6 . a y 1 7 . a , T h e b á i c a s . (Champol ion . ) 
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Entre la 19 . a y 20 . a de esas dinastías, Moisés, 
el gran legislador hebreo, se puso á la cabeza de 
los parias ó tchandalas del Egipto. Está, pues, 
fuera de duda que este acontecimiento tuvo lugar 
miles de años después de Manes (á quien habia 
precedido en cuatro ó cinco mil el Manú indio), y 
después de haber sucedido diez y nueve ó veinte 
dinastías (1) á ese primer rey histórico de Egipto. 

Hemos apuntado estas noticias históricas, por
que rechazan completamente la pretendida in
fluencia de Moisés sobre Manes y Manú, sobre 
los Vedas y las antiguas civilizaciones del O'rien-

(1) «A las d iez d inas t í a s del a n t i g u o imper io , que d u 
raron cerca de diez-y s i e t e s i g i o s , s u c e d e el imper io m e 
dio; e l re inado de TJsertasen, de A m i n e m l i a , de S e b e k h o -
t e b . La res idenc ia d e la m o n a r q u í a q u e b a s t a e n t o n c e s 
b a b i a e s tado en e l Norte , e n S a n , e n M e m p b i s , en X o i s , 
6 e n H e r a c l e o p o l i s , s u b e hac ia el S u d ; T e b a s s e h a c e ca
p i ta l , y durante s i g l o s , u n d é c i m a y s i g u i e n t e s d i n a s t í a s , 
e s c o n F e y u m la re s idenc ia de l o s r e y e s . D e s p u é s v i e n e n 
los H y c s o s ó reyes pas tores (al fin de la 1 7 . a d inas t ía ) , q u e , 
c o n q u i s t a d o r e s extranjeros , se apoderan de l Bajo E g i p t o , 
y bajo s u re inado h a y que colocar el ep i sod io de J o s e p h y 
.sus h e r m a n o s , c u y a a u t e n t i c i d a d no h a conf irmado n i n 
g u n a prueba h i s t ó r i c a . . . (En u n a n t i g u o drama de la I n 
dia que da á conocer J a c o l l i o t , Les Ruines de Qolconde, 
h a y otro cas to J o s e p h que pud iera m u y b i e n h a b e r i n s p i 
rado al autor de la l e y e n d a b íb l i ca ) . D e s p u é s de la e x p u l 
s i ó n d e l o s p a s t o r e s , e l E g i p t o e n t r a e n u n a v i d a n u e v a , 
q u e e s la época de T u t m é s , d e R a m s é s l , de Sat i , de R a m -
s é s I I , de M e m p h t a n ; e s t o s dos ú l t i m o s , l o s F a r a o n e s c o n 
t e m p o r á n e o s de Moi sé s .» (M. E d u a r d o Dor . ) 
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te, demostrando de un modo evidente la poca an
tigüedad de la tradición hebraica, recogida por 
Moisés y sus sucesores, y que no es mas que un 
compendio informe de las viejas tradiciones egip
cias y asiáticas. {Les Fus de Dieu). 

«Los egiptólogos han encontrado en la ciencia 
egipcia los dogmas considerados como propiedad 
exclusiva del pueblo elegido; hasta parece que la 
sabiduría sacerdotal era superior á la teología he
braica y se aproximaba á la doctrina cristiana. 
En los santuarios egipcios se enseñaba la unidad 
de Dios y la Trinidad. Las meditaciones de los 
sacerdotes versaron sobre el destino del hombre 
en la otra vida; dióse á este problema capital una 
solución de que se aprovechó Moisés, pero que 
creyó conveniente envolver en el velo del miste
rio. Siendo idénticos los fundamentos de la reli
gión, los ritos y las ceremonias del culto debían 
ser semejantes. Había un signo exterior que dis
tinguía á los habitantes de las orillas del Niló de 
todas las demás naciones: la circuncisión (1) era 
también, la señal distintiva de los Hebreos. Su 
aversión hacia los extranjeros era idéntica, y t e 
nia el mismo origen Habia muchas y muy sin
gulares prácticas comunes á ambos pueblos: ¿ne
cesitaremos recordar su aversión hacia el animal 
inmundo, cuyo nombre sirvió mas adelante para 

(1) La c ircunc i s ión i m p u e s t a al par ia en la Ind ia , fué 
p r o p a g a d a por s u s e m i g r a c i o n e s . 
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injuriar á la raza maldita y miserable de los des
cendientes de Israel? 

»No hablemos de las prácticas supersticiosas 
que los hebreos tomaron de la tierra de Egipto: 
los profetas agotaron inútilmente sus invectivas 
contra los dioses de materia y de barro, hacia los 
cuales el pueblo elegido de Dios conservó una te
naz afición. La teología egipcia dejó señales hasta 
en el culto que prescribe Moisés al nombre del 
Eterno. La institución de los levitas procede de 
la casta de los sacerdotes; estaban sometidos á 
las mismas leyes; sus trajes de lino, su manera de 
vivir, sus purificaciones, sus abluciones, eran to
madas del sacerdocio egipcio. (Schmidt. Munk.) 
El parecido no se limitaba á las cosas exteriores; 
alcanzaba á los ritos íntimamente ligados con las 
creencias religiosas. (Wilkinson.) El cabrón de los 
judíos tiene su tipo en el buey de los egipcios 
(Herod); el misterioso Urim, que revelaba al gran 
sacerdote la voluntad de Jehová, no es mas que 
la aplicación de una superstición egipcia al culto 
del verdadero Dios. (Witsius.)Los descubrimien
tos hechos en nuestros dias en las antigüedades 
de Egipto, nos permiten añadir otro rasgo deseme
janza, y no de los menos importantes. Los sabios 
habían observado ya que los templos de los indios 
estaban construidos según el mismo plano que 
los que cubren las márgenes del Nilo. Los viaje
ros modernos han visto en los monumentos egip
cios el modelo del arca santa'que contiene el San-
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to de los Santos. (Descripción de Egipto.)—«El 
sistema que atribuye al mosaismo el origen de 
las creencias y de las instituciones egipcias, ha 
perdido todo su crédito.» (Laurent.—Historia de 
la humanidad.) 

El Egipto teocrático y sacerdotal nació de Manú 
ó Manes, y tuvo, como en la India , un culto y 
una gerarquía impuestos severamente, con el 
mismo objeto de dominación. En estos debió ins
pirarse Moisés. 

Dejando aparte el relato bíblico respecto á su 
nacimiento y salvación del Nilo, nos dice él mis
mo que se educó hasta los cuarenta años en la 
corte de los reyes de Egipto, y que un dia se vio 
obligado á huir al desierto por haber matado á un 
egipcio que maltrataba á un hebreo. 

Mas lógica explicación del origen y posición de 
Moisés nos parece la que supone Jacolliot. (Le 
Spiritisme dans le Monde.) 

Los hijos varones del gran sacerdote (brahmat-
ma) de la India, eran colocados en un cesto de 
mimbres, que se abandonaba á la corriente del 
rio; si el agua le conducía á la orilla, era llevado 
el niño al templo, donde se le consideraba ya como 
un iniciado del tercer grado. Si, por el contrario, 
la cuna seguía el curso del rio, el niño era arrojado 
entre los parias. «¿Se hallaría en el primer caso el 
jefe de la revolución hebraica, y en el segundo su 
hermano Aaron, siendo por ello arrojado'á la cas
ta servil? ¿Serian hijos del gran pontífice? ¿No p o -
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dria verse en la amistad de los dos hermanos, 
ilustrados mas tarde respecto á su origen común, 
los motivos que indujeron á Moisés á dejar la 
casta sacerdotal de que formaba parte, para po
nerse á la cabeza de los esclavos egipcios, y con
ducirlos al desierto, en busca de esa tierra p ro 
metida, que todos los parias, todos los ilotas, to
dos los desheredados han entrevisto siempre en 
su sueño, pensando encontrar allí la paz, el sol y 
la libertad? ¡Quién sabe si las ciencias etnográfi
cas, tan brillantemente inauguradas en la segun
da mitad de este siglo, convertirán en verdad 
esta hipótesis!» 

En los hechos que pueden considerarse autén
ticos de la primitiva historia de los hebreos, hay 
rasgos característicos de las leyendas que se apli
can á todas las emigraciones de la cuna de las 
antiguas civilizaciones. El gran legislador siem
pre es un hombre que se dice enviado de Dios y 
que reúne y domina á la muchedumbre por el 
doble prestigio de su genio y del origen que áe 
atribuye. Manú, Manes, Budha y Zoroastro, t ie
nen anteriormente sus leyendas análogas á la he
braica. 

No hay fuerza de razonamiento que pueda des
truir esa unidad, esa identidad de papel de todos 
los fundadores de naciones que afirman su ascen
diente con la idea religiosa. Todos atribuyen á 
Dios su libro de la ley; todos regulan la vida r e 
ligiosa por el mismo molde que la civil; todos d i -
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viden el pueblo en castas y proclaman la superio
ridad de la sacerdotal; todos, por último, después 
de haberse presentado como una incarnacion ó 
simplemente un enviado de Dios, procuran cubrir 
de misterio su muerte y su nacimiento. 

La India ignora el fin de Manú; lá China, el 
Tibet y el Japón hacen subir á Budha á los cie
los; Zoroastro ha sido arrebatado por un rayo 
del Sol; y Moisés, arrebatado por un ángel en el 
valle de Moab, desaparece á los ojos de su pue
blo, sin que éste pueda saber qué rincón de tier
ra oculta sus despojos, acreditando la creencia de 
que ha vuelto á Dios que le enviara. (La Bible 
dans l'Inde.) 

Así se explica que Moisés conociera, no sólo los 
Vedas, sino la reforma brahmánica. Su cosmogo
nía es un eco de aquellos, y si en el resto de su 
obra aparece inferior, si ha copiado el brahma-
nismo, quizá deba atribuirse á la envilecida situa
ción moral de los hebreos en Egipto, situación 
que la independencia no llegó á cambiar y que 
obligó á su legislador á reinar por la superstición 
y las venganzas de un Dios sin piedad. ¿Qué ha
bría venido á hacer aquí, dice Jacolliot, el Dios 
de los Vedas, con sus tesoros inagotables de bon
dad y de perdón? Este aluvión de esclavos y va
gabundos le hubiera despreciado. Necesario fué 
para contenerle, un Dios con mano de hierro, que 
supiera castigar, matar, lanzar el rayo y exter
minar veinte ó treinta mil hombres por una im-
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precación, una blasfemia ó un sacrificio al becerro 
de oro. 

Así, pues, no fué el reformador el que careció 
de genio, sino el pueblo el que careció de inteli
gencia para comprenderle; con otra nación entre 
las manos, quizá hubiera conseguido Moisés le 
vantar en Judea una sociedad comparable á las de 
los mas bellos tiempos de la Grecia. 

Esto mismo prueba la inmensa autoridad de 
Moisés, en la cual se apoyaron bastantes siglos 
mas tarde los autores ó compiladores <del Penta-^ 
téuco, en el reinado de Josías, bajo el pontificado 
de Helkiah, asentando definitivamente el mono
teísmo antropomórfico sobre las ruinas de los tem
plos del Sol y de la Naturaleza, sobre las cenizas 
de los bosques sagrados, y sobre la hecatombe de 
las vírgenes, de los sacerdotes y de los animales 
pertenecientes al culto de las divinidades que ha
bían compartido hasta entonces con Javeh ó Je • 
hová las adoraciones de los hebreos. (Henry Du-
fay.—La Destines.) 

En los siguientes capítulos, al exponer suma
riamente los ritos, ceremonias, fiestas religiosas y 
Sacramentos de la antigua India, se-evidenciará 
la influencia que han tenido sobre todos los demás 
sistemas religiosos posteriores, y podrá aquilatarse 
el valor de las instituciones mosaicas, que tan 
honda huella han impreso en la civilización m o 
derna, merced al cristianismo. Las infiltraciones 
que éste ha sufrido resaltarán también de nuestro 
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estudio, en el cual seguiremos á los mas célebres 
orientalistas, y principalmente á Jacolliot, que es 
quien ha popularizado el indianismo, con sus tra
bajos publicados recientemente (1874 á 1876), 
confirmación y algunas veces ampliación de los 
que sus predecesores nos habían enseñado; de lo 
que Volney habia presentido, Dupuis comenzó á 
descifrar, siguió revelando una pléyade de sabios, 
y hoy la ciencia ha elevado á la categoría de co
nocimientos adquiridos y base cierta de ulteriores 
descubrimientos. 

Las escuelas del quietismo, los baluartes de la 
intolerancia, impotentes contra los datos positi
vos y los testimonios fehacientes de los indianis-
tas, que al soplo de la verdad destruyen los colo
sales edificios levantados sobre la arena de la ig
norancia, han pretendido tachar de inventores á 
los que son simplemente descubridores de un pa
sado, donde se oculta el origen de tantos errores 
y tiranías tantas. El sentido común y la concien
cia ilustrada rechazan esa calumnia. Nosotros la 
consideramos como un arma que ha sustituido al 
anatema y la hoguera de otros tiempos. Antes, la 
muerte de la idea destruyendo al pensador; hoy, 
la muerte déla idea desacreditando el pensamien
to. ¡Esfuerzos vanos! La idea, si no encierr'á un 
germen de verdad, muere como un cuerpo sin 
alma; y si envuelve ese misterioso destello de la 
divinidad, vive siempre, porque es el emblema 
de lo eterno. 
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CAPÍTULO XVI. 

MOISÉS.—MONOTEÍSMO VÉDICO. 

Injustas acusaciones contra el orientalismo.—No se apoyan en 
ninguna razón científica.—Objeto y plan de estos estudios.— 
Inconveniencias de la Biblia, señaladas por una lumbrera del 
Catolicismo.—Moisés reivindicado.—No son suyos los libros 
del Pentateuco.—Monoteísmo anterior á Moisés.—Citas.—Se 
demandan otras de mas valor.—Todas las religiones proceden 
de la India. 

\ 

Dos acusaciones se han dirigido contra el orien
talismo ó estudio que tiene por objeto inquirir los 
restos de las antiguas civilizaciones: demoledor 
de las creencias; inventor de fábulas. Ambos car
gos son injustos. 

La ciencia, en general, no tiene mas pretensión 
que hallar la verdad, y bajo ese concepto suele 
convertirse en piqueta destructora del error; así 
el orientalismo, en nuestros dias viene á de 
moler, no la creencia elevada y racional, sino el 
fanatismo y la superstición, para que no se apoye 
en tan deleznables bases la idea religiosa, y con 
ella se extravíe la noción fundamental que debe 
dar aliento y fortaleza al hombre en esta peregri
nación de la vida terrena, escalón de tránsito para 
otras vidas. 

Si los que con tan brillante éxito vienen exhu-
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mando el pasado, á veces aventuran hipótesis, 
sientan teorías ó exponen apreciaciones mas ó me
nos fundadas y admisibles; sobre esas opiniones 
particulares, está la verdad escrita en las ruinas 
de las grandes ciudades y los grandes templos, 
en las costumbres y ceremonias que se conservan, 
en la tradición que no se ha perdido, y en los l i 
bros, manuscritos y geroglíficos hallados como 
testimonio vivo al lado del monumento, que cual 
las cenizas sepulcrales nos guarda el recuerdo de 
lo que fué. 

Y esos testimonios, esos recuerdos son tan au- . 
tanticos y tan numerosos en la antigua India, que 
las fechas históricas quedaron escritas en los cie
los con la observación astronómica del sabio brah
mán , y las infinitas divisiones de aquel pueblo 
dieron lugar á tantos archivos como grandes pa 
godas hay diseminadas por el vasto territorio asiá
tico. Diríase que esa respetable antigüedad habia 
querido prevenirse contra las dudas que mas t a r 
de suscitaría, y precaverse contra los Césares y 
las hordas devastadoras, haciéndoles imposible 
la destrucción de tantas Alejandrías. 

Aquellos cargos se dirigen hoy también contra 
Jacolliot. Su defensa está en sus obras y en los 
trabajos indianistas anteriores á él. Los pocos que 
se han atrevido á impugnarlos (con el criterio ca
tólico-romano j , ó no habían visitado siquiera la 
india, ó se han limitado, por regla general, á pro
ferir vanas declamaciones, sin presentar frente á 

12 



178 EL CATOLICISMO 

un monumento otro monumento, frente á una 
costumbre otra costumbre, frente á un texto otro 
texto mas auténtico ó de mas valor, frente á una 
explicación racional otra explicación mas satis
factoria. Científicamente no hay otro sistema de 
impugnación. 

No necesita Jacolliot nuestra humilde defensa; 
pero sí necesitábamos dar estas explicaciones para 
contestar á tales cargos, á fin de que no puedan 
pesar, fundadamente, sobre nuestros capítulos. Si 
en ellos se cita y muchas veces se copia con pre
ferencia al ilustre indianista, también se invocan 
otras autoridades científicas, y no admitimos un 
hecho ó una opinión sino en cuanto conforma con 
los textos que conocemos y de cuya autenticidad 
no dudamos, remitiendo siempre al lector á la 
fuente donde hemos bebido. Hay mas aún; dife
rimos algunas veces de las opiniones de Jacolliot; 
á ciertos hechos les damos una explicación dia-
metralmente opuesta, pero independientemente 
de las apreciaciones, el hecho subsiste, sin que 
pueda ponerse en duda; y estos indubitables h e 
chos, que reúnen los caracteres exigidos por la 
crítica de la historia, son los que venimos ofre
ciendo á la consideración de nuestros lectores, y 
dejando á su buen juicio todas las apreciaciones 
que de los hechos se desprenden. 

Con ese objeto, y principalmente para llamar 
la atención hacia esta clase de estudios, casi des
conocidos en España, hemos intentado bosquejar 
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en el mas reducido cuadro posible la antigüedad 
primordial de la India, el nacimiento del brahma-
nismo y las castas, la deletérea influencia sacer
dotal, la renovación de Cristna, su predicación y 
enseñanza, y la última revolución religiosa del bu-
dhismo. Esa pincelada debió terminar el cuadro. 
Era una perspectiva sin concluir, pero exacta, lle
na de verdad. 

Repetidas instancias de los que habían seguido 
con interés la lectura de nuestros fragmentos, nos 
han obligado á no dejar el pincel sin bosquejar 
algunas figuras que diesen animación á la delinea
da perspectiva, y tomando los antiguos libros sa
grados, el molde que sirvió á todos los legislado
res religiosos, hemos entresacado las leyendas 
mas notables donde se fotografían personajes que 
mas tarde aparecen idénticamente reproduci dos; 
y en este trabajo no concluido, hemos llegado 
hasta la figura del Manú hebraico, qué se llamó 
Mansés, Mosés ó Moisés, personaje de toda vida y 
toda realidad, aunque diversamente apreciado y 
muy calumniado. Hemos procurado diseñarle tal 
como fué: muy superior á su pueblo, pero t am
bién inferior al retrato que sus biógrafos hicier on 
á algunos siglos de distancia, atribuyéndole, e n 
tre otras falsas imputaciones, la redacción de los 
cinco libros del Pentateuco que, á todas luces, es 
obra de varios ingenios de menos alcances que 
Moisés. La mano de este tal vez se vea en el p r i 
mero de aquellos libros, el Génesis, denunciando 
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á un iniciado en los misterios sacerdotales del 
Egipto, heredados de la India; pero es imposible 
hallarla en las incoherencias, repeticiones, con
tradicciones y cosas incalificables del Éxodo, L e -
vítico y Números; y menos en el Deuteronomio, 
donde con espíritu tranquilo y modestia suma 
relata en vida (cap. 34) su muerte, sepultura y 
elogio. Henri Dufay ha compendiado en un corto 
capítulo de sus Estudios sobre el Destino, Ios-
textos bíblicos mas salientes que demuestran-
cuanto dejamos dicho. Así ha podido expresarse-
en estos términos; «Una exégesis severa y pene
trante ha probado que los cinco libros, llamados-
mosaicos, han sufrido un retoque completo á con
secuencia déla cautividad de Babilonia, en el s i 
glo sétimo antes de la Era Cristiana, y que tales 
correcciones han dado por resultado.poner esos 
libros en armonía con las nuevas creencias, naci
das del contacto de los Hebreos y de los pueblos 
de la Caldea y de la Persia.» 

Respecto á esos libros, y la Biblia en general,, 
ha dicho una lumbrera moderna del Catolicismo, 
Fenelon, que debian encerrarse en el interior dé
los templos.y no permitir su lectura á los fieles. 

«La mayor parte entre ellos, dice, cuando me
nos se asombrarán mucho de ver á Abraham que 
quiere degollar á su hijo único, aunque Dios se lo 
habia dado por milagro, prometiéndole que la 
posteridad de ese niño sería la bendición del Unir-
verso; de ver á Jacob, inspirado por su madre, h a -
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•cer el papel de impostor (cuando roba el derecho 
de primogenitura á su hermano Esaù, cubrién
dose con una piel de cabrito, para que le tome 
por este el ciego Isaac); de ver al pueblo que se 
jactaba de ser conducido por la mano de Dios, 
salir del Egipto después de haber robado las r i 
quezas de los egipcios, rebelarse contra Moisés, 
adorar elbecerro de oro, y no emplear esa mi 
sión celeste mas que para exterminar los pueblos 
vecinos, á fin de ocupar su lugar, aunque fuesen 
menos corrompidos que ellos; de ver á Job, que 
se muestra como un modelo de paciencia y resig
nación, maldecir el dia de su nacimiento, decir 
que nunca habia merecido la pena que sufría, y 
acusar en el exceso de su dolor al mismo Dios; de 
ver á Samson, después de tantos prodigios de 

/uerza y de debilidad, acabar por ser homicida de 
sí mismo, á fin de matar juntamente á sus ene
migos; de ver á David recomendando, al morir, 
á su hijo, ejecutar la venganza que él no habia 
cumplido durante su vida; de ver una burra ha 
blando al profeta Balaam, y Nabucodònosor pa 
cer yerba como las bestias ; de ver á Oseas, por 
orden de Dios, escoger por esposa á una prosti
tuta, y á Judit observando tan extraña conducta 
con Holofernes, etc.. . 

»Es preciso confesar, que si un libro de piedad 
tal como la Imitación de Jesucristo, ó el Qombatc 
espiritual, ola Quia de los pecadores, contuviese 
la centésima parte de las dificultades que se e n -
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cuentran en la Sagrada Escritura, se creería de^ 
ber prohibir la lectura al común de los fieles.» 

Si Fenelon se expresa así, pero callando las di
ficultades de mas bulto que ofrece la lectura de la 
Biblia, comprendido el Pentateuco, dado el supe
rior concepto que nos merece Moisés, como uno 
de tantos grandes legisladores religiosos, no es 
de extrañar que aceptemos la razonada opinión 
que le niega haber redactado él mismo sus cinco 
libros. 

Otra imputación injusta se le hace á Moisés: 
suponer que fué el primer legislador religioso que 
enseñó el monoteísmo, la unidad de Dios. 

La religión pura de la antigua India no admite 
mas que un solo y único Dios. 

El Veda le define así: • . 
«Aquel que existe por sí mismo y que está en 

todo, porque todo está en él.» 
Veamos otras citas. 
El Manava BJiarma Sastra, libro 1, versículos 

5, 6 y T , : 
«Este mundo estaba sumido en la oscuridad, 

imperceptible, desprovisto de todo atributo d is
tintivo; no pudiendo ni ser descubierto por el ra
zonamiento, ni ser revelado, parecía enteramente 
entregado al sueño. 

»Cuando la duración de la disolución llegó á su 
término, entonces el Señor existente por sí mis 
mo, y que no está al alcance de los sentidos e x 
ternos, haciendo perceptible este mundo con los 
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cinco elementos, y los otros principios, resplan
deciendo con el brillo mas puro, apareció y disi
pó la oscuridad. 

«Aquel que el espíritu solo puede percibir, que 
escapa á los órganos délos sentidos, aquel que es 
sin extensión visible, eterno, el alma de todos los 
seres, que nadie puede comprender, desplegó su 
propio esplendor.» 

Mané, libro I , el Génesis, vers. 7,: 
«Aquel que la inteligencia sólo concibe, que es

capa á los sentidos, que es sin alcance visible, 
eterno, alma universa], que nadie puede definir 
ni comprender, desenvolvió su poder.» 

En el MaJia-Barada se halla también la s i
guiente significación: 

«Dios es uno, inmutable, desprovisto de partes 
y de formas, infinito, omnisciente, omnipresente 
y omnipotente; él es quien ha hecho salir los cie
los y los mundos del abismo de la nada y los ha 
lanzado en los espacios infinitos; él es el divino 
motor, la gran esencia originaria, la causa eficien
te y material de todo.» 

El citado Manava Dliarma Sastra, lib. I, ver
sículo 122 y sig. 

«Pero debe (el hombre) representarse el gran 
Ser (Para-Purucha) como el soberano Señor del 
universo, mas sutil que un átomo, mas brillante 
que el oro mas puro, y no pudiendo ser concebi
do por el espíritu mas que en el sueño de la con
templación mas abstracta.» 
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«Ese es el Dios que, envolviendo á todos los 
seres con un cuerpo formado por los cinco ele
mentos, les hace pasar sucesivamente del naci
miento al crecimiento, del crecimiento á la diso
lución, por un movimiento semejante al de una 
rueda.» 

«Así el hombre que reconoce, en su propia al
ma, el alma suprema presente en todas las cria
turas, comprende que debe mostrarse bueno é 
igual para todos, y obtiene la mayor dicha, la de 
ser absorbido al fin en el seno de Brahma.» 

Colluca, uno de los comentadores de los Vedas 
y de Manú mas estimados en la India, dice: 

«Los antiguos pundits (iniciados), al divinizar 
las fuerzas múltiples de la naturaleza, nunca han 
creído mas que en un Dios, autor y principio de 
todas las cosas, eterno, inmaterial, presente en 
todo, independiente, infinitamente dichoso, exen
to de penas y de cuidados; la verdad pura, la fuen
te de toda justicia; aquel que lo gobierna todo, 
que rige á todo; infinitamente ilustrado, perfecta
mente sabio, sin forma, sin figura, sin extensión, 
sin naturaleza, sin nombre, sin casta, sin parien
tes; de una pureza tal, que excluye toda pasión, 
toda inclinación, toda composición...» 

En un rasgo poético, dice el Veda: 
«El Ganges que corre, es Dios; el mar que r u 

ge, es él; los vientos que soplan, es él; la nube 
que truena, el rayo que brilla, es él. Lo mismo 
que de toda eternidad el mundo estaba en el e s -
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píritu de Brahma; así hoy todo lo que existe es su 
imagen.» 

Vriliaspali, antiquísimo comentador, ha con
servado en un texto las palabras que el brahmat-
ma, pontífice, dirigía al iniciado de segundo gra
do, oficiante de las pagodas, que por la naturaleza 
de sus funciones estaba en contacto constante con 
la muchedumbre. Dice así: 

«Acuérdate, hijo mió, que no hay mas que un 
solo Dios, señor soberano y principio de todas las 
cosas, y que todo brahmán debe adorarle en se 
creto. Pero ten entendido también, que éste es un 
misterio que no debe jamás ser revelado al estú
pido vulgo. Si tú lo hicieses, te acontecerían gran
des desgracias.» 

El Vedanta Sara y los Puranas nos ofrecen 
otra multitud de textos, probando que la creencia 
monoteísta es originaria de la India. Véanse las 
traducciones de todos los orientalistas. 

Inútil es amontonar citas en apoyo de las ideas 
que hemos sustentado. La noción del Dios único 
en la India es anterior y mas elevada que la que nos 
enseñan los libros atribuidos á Moisés. Este legis
lador, superior á su pueblo, y que jugó un papel 
importantísimo en la historia religiosa de la h u 
manidad, está muy por debajo de las concepcio
nes védicas, superiores al nivel intelectual y m o 
ral de los hebreos. Es un error hoy, completamen
te demostrado, pararse en Moisés cuando se busca 
la filiación de la idea monoteísta; si deseamos la 
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verdad, hay que remontarse hasta la cuna de la 
historia, hay que llegar por la pendiente retróga-
da de los tiempos hasta la India, que nos ha dado 
la primera revelación religiosa. 

Contra estas afirmaciones, apoyadas en muchí
simos mas datos de los que quedan expuestos, no 
sirven vanas declamaciones. O demostrar que t o 
dos los textos y hechos citados son apócrifos (lo 
cual es científicamente imposible), ó presentar 
otros de mas valor, sacados de la India descono
cida ó de la conocida Biblia. 

Esos textos no se han presentado aún. Mientras 
llegan, sostendremos fundadamente que las rel i
giones proceden unas de otras, y que su origen 
común está en la India. 
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CAPÍTULO XVII . 

MITOS Y EMBLEMAS RELIGIOSOS. 

Los sacerdotes fundan el politeísmo.—Leyenda de los ángeles re
beldes.—Origen de los d e m o n i o s . F e t i c h i s m o y conjuros.— 
Prudencia de Jacolliot al tratar de los fenómenos espiritistas.— 
Texto de un filósofo indio que recomendamos á nuestros i m 
pugnadores.—Creencia india en los Espíritus.—La magia en 
Caldea.—Posesión.—Talismanes.—Rosario.—Escapulario.—In
venciones sacerdotales para explotar la credulidad. 

La creencia monoteísta, que existe desde la mas 
remota antigüedad en la India, era patrimonio ex
clusivo de los sacerdotes, los brahmanes inicia
dos. Estaba prohibido, bajo las mas severas p e 
nas, revelarla al pueblo, para el cual se habían 
inventado infinitas divinidades inferiores y genios 
maléficos, á fin de que hubiese necesidad de t e 
nerles propicios, y mantuvieran el culto supersti
cioso, con una fuente nunca agotable de riquezas 
que los fieles debían depositar en las pagodas, en 
el bolsillo sacerdotal. De ahí nació el culto poli
teísta, con sus infinitas ridiculeces, hasta llegar á 
la mariolatría y la papolatría. 

La leyenda india de los ángeles rebeldes, co
piada después por otras religiones, da idea del 
origen de ese mito, que aún conservan hoy mu-
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chos pueblos donde la credulidad no reconoce l í 
mites. Dejamos el relato á Jacolliot: 

«Cuando la noche .de Brahma tocaba á su fin, 
antes de crear este mundo, de cubrirlo de plantas 
y de animales, el Señor de todas las cosas, ha
biendo dividido los cielos en doce partes, resolvió 
animarlos con seres procedentes de Él, y á quienes 
podría confiar algunos de sus atributos y una por
ción de su poder. 

»Y habiendo dicho: «Yo quiero que los cielos se 
«pueblen de espíritus inferiores, que mostrarán 
»mi gloria y mi obediencia, los devas ó ángeles 
«brotaron de su pensamiento y vinieron á colo-
«carse en derredor de su trono.» 

Como estos espíritus habían sido creados en un 
orden gerárgico de poder y de perfección, Dios 
asignó á cada uno su lugar en la morada. A los 
mas perfectos entre los ángeles los colocó en los 
cielos mas próximos á Él, y á los otros en los cie
los mas apartados. 

Pero apenas habiadado sus órdenes, cuando es
talló en el cielo una violenta lucha; los espíritus 
inferiores, que habían recibido por habitación los 
cielos mas apartados, rehusaron ir allá, y habién
dose puesto á su cabeza Vasuki, que fué quien les 
excitóá la rebelión, se lanzaron sóbrelos ángeles 
mejor dotados, para apoderarse del lugar que se 
les había señalado. 

Estos últimos, bajo la bandera de Indra, sostu
vieron con vigor el choque, y el combate se empe-
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ño en presencia de Brahma pero éste, irritado por 
la desobediencia, los arrojó del cielo y, prohibién
doles igualmente la tierra y los otros planetas,, no 
les dejó mas habitación que los infiernos. Y los 
llamó Rackehasas, es decir, los malditos.» (La 
Bíble dans l'Inde.J 

De ahí han nacido, añade Jacolliot, todos esos 
demonios que, bajo el nombre deRackchasas, de 
Nagas, de Sarpas, de Pisatchas y de Asuras, ali
mentan la poética oriental india, que los represen
ta viniendo sin cesar á turbar los sacrificios y las 
devociones de los mortales, y obligándoles á lla
mar en su auxilio á los devas ó ángeles, así como 
á los santos. De ahí igualmente el mito del arcán
gel Miguel. 

Todas las mitologías antiguas admitían la rebe • 
lion de los primeros seres creados contra el Crea
dor; todas tuvieron su fábula de los Titanes lu 
chando contra Júpiter, porque se creyó la mejoí 
explicación del doble principio del bien y del mal, 
y de ahí provinieron los Rackchasas de la India, 
los Nosks ó demonios de Zoroastro, el Ormuz y el 
Arihman de los Persas, el Osiris y el Tyfon de los 
Egipcios, el Jehovah y el Satanás de los Hebreos, 
y tantas otras personificaciones de aquellos dos 
principios, en que se fundaron dogma, culto, ce
remonias, usos y moral de las religiones. 

Los espíritus buenos, devas, ángeles y santos, 
dieron lugar al fetichismo bajo todas sus formas; 
los espíritus malos, rackchasas ó demonios, ne-
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gacion de la omnipotencia divina, originaron los 
amuletos, talismanes, reliquias y demás preser
vativos eficaces contra los sortilegios ó maleficios. 
En este punto la imaginación oriental poco dejó 
que inventará los demás pueblos. Véase el india-
nista Dubois. 

El libro cuarto de los Vedas, elAtliarva- Veda, 
contiendas conjuraciones mágicas para librarse 
de las influencias maléficas, y las ceremonias" y 
oraciones que tienen el poder de hacer descender 
á los dioses en los templos, sobre el altar y al ali
mento sagrado. Véanse los extractos del Átharva-
Veda, traducidos por Barthelemy Saint Hilaire y 

G. Panthier, segundo tomo de la «Biblioteca 
Oriental.» 

En la India hallamos al lado de los sacrificios y 
las oraciones de los sacerdotes, con sus efectos 
maravillosos y el poder que se les atribuye para 
perdonar los pecados, curar las enfermedades, re
mediar los males y tener á Dios á su devoción 
para que haga toda especie de milagros; al lado de 
todo esto, repetirnos, se hallan la magia y ciencias 
ocultas. 

Muchos libros indios tratan ex-profeso estos 
asuntos; el mas notable y curioso és el AgruaTia-
da ParikcTiai ó libro de los Pitris (Espíritus). De 
él da extensa idea Jacolliot en su obra Le Spiri-
tisme dans le monde, donde con imparcialidad poco 
común entre los escritores que se ocupan del Es 
piritismo sin conocerle, relata las sorprendentes 
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manifestaciones espiritistas de que ha sido testigo 
y en parte actor en la India, absteniéndose de 
aventurar una explicación sobre aquello que no ha 
estudiado científicamente, porque recuerda, sin 
duda, el texto siguiente, que cita en aquella obra, 
del filósofo indio Narada: 

«.Jamás profiráis estas palabras:—No conozco 
esto, luego esto es falso. 

•!> Es preciso estudiar para saber, saber para 
comprender, comprender para juzgar.-» 

Estomismo decimos nosotros, cerrando ya este 
paréntesis, á los que, sin conocimiento de causa, 
pretenden juzgar al Espiritismo moderno,, recha
zado también en un tiempo por nosotros, pero 
para llegar á él después de algunos años de p ro 
fundo y asiduo estudio, mediante el cual hemos 
visto un vastísimo campo, casi sin explorar, de 
útiles descubrimientos, saludables aplicaciones, y 
quizá el único remedio contra la avalancha mate
rialista y la indiferencia religiosa. 

La creencia de la India en los Espíritus se ha 
trasmitido hasta nuestros dias. Al pueblo indio,' 
dice el viajero inglés M. J. Roberts, le preocupan 
tanto los demonios, dioses y semi-dioses, que vive 
en perpetuo temor por su poder. No hay una 
choza que no tenga un árbol ó un lugar secreto 
mirado como la estancia de los malos espíritus. 
Por la noche se redobla el temor del indio, y sólo 
una imperiosa necesidad le decide á salir de su 
morada después de puesto el sol. Si se ve obli-
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gado á ello, anda con extremada circunspección 
y oido atento. Repite los encantamientos, toca 
amuletos, balbucea oraciones, y lleva en la mano 
un tizón para alejar á sus invisibles enemigos. Se 
cree perdido si oye el menor ruido, la agitación 
de una hoja, el gruñido de algún animal: imagí -
nase que un demonio le persigue, y, á fin de ven
cer su espanto, canta ó habla en voz alta; apre 
sura el paso, y no respira libremente hasta que 
se cree en lugar seguro. (Orietital illustration of 
Scriptures.) 

Esta descripción de los indios modernos pinta 
exactamente á los antiguos y á los Caldeos, entre 
quienes la demonología llegó á un extremo casi 
inconcebible. Así como la India tenia su AtJiarva-
Veda, la Caldea tuvo su extensa obra fundamen

tal de magia, compuesta de numerosas tablillas 
de barro escritas, algunas de las cuales se con
servan en el Museo Británico, descubiertas por 
M. Layard en la sala de la biblioteca del palacio 
de Koyundjik, donde estuvo situada Nínive. E s 
tos textos cuneiformes, han sido publicados por 
Rawlinson y G. Smith. 

Los Caldeos tuvieron fórmulas de encantamien
to para el Dios malo, el demonio malo, el demo
nio del desierto, el demonio dé l a montaña, el 
demonio del mar, el demonio del pantano, el 
genio malo, el uruku enorme, el demonio'que se 
apodera del hombre, el alai, el gigimi, Nin-hi-
gal, TttrtaA y otro inmenso número. Esta creen-
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cia fué general en Siria, así como en Caldea y 
Mesopotamia. Los profetas de Israel adoptaron 
también esta opinión popular. (F. Lenormant, La 
Magie ehez les Qhaldéens.) 

Entre los funestos efectos ejercidos por los de
monios sobre los hombres, el mas temible era la 
posesión; por eso habia fórmulas especiales para 
exorcisar á los poseídos. Esta creencia fué también 
común á los egipcios y á los hebreos, que nos la 
han trasmitido. 

Era igualmente opinión general que todas las 
enfermedades provenían del demonio, así como 
los vampiros, íncubos, sucubos, mal de ojo y tan
tas otras supersticiones alimentadas en nuestra 
Edad Media, y aún hoy patrimonio del vulgo ig 
norante. El poder mágico y el poder sacerdotal 
se disputaron siempre la facultad de conjurar al 
demonio y sus maleficios, de donde nacieron ritos 
y ceremonias religiosas trasmitidas de la India y 

la Caldea y el Egipto á Europa, y que, aun cuan
do increíble parezca, se conservan en nuestros 
dias, pasando de la magia y la hechicería á la 
teurgia, el arte de los conjuros y exorcismos. Los 
actos del hechicero son considerados como im
píos, mientras que se rodea de respeto y se tiene 
por santo y divino el poder sacerdotal taumatur
go.—(Lenormant, .Ob. cit.) 

De la facultad milagrosa que se atribuye á los 
talismanes, nace también el culto á las imágenes, 
y fetiches, y las dádivas y ofrendas para tenerlos 

13 
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propicios, que aprovechan,- como es consiguien
te, los sacerdotes. 

Todas estas supersticiones subsisten á pesar de 
la adopción de una religión mas elevada y filosó
fica, á la cual se subordina la magia teúrgica. «To
das esas supersticiones se colocan al lado de las 
creencias superiores, como una infiltración dege
nerada. Fué la obra del bajo sacerdocio, destina
da á mantener al pueblo en un perpetuo estado 
de temor. Así es como en todos los tiempos y 
bajo todas las latitudes, al lado de las especula
ciones filosóficas mas elevadas, se encuentra siem
pre la religión del pueblo.» (Jacolliot, Le SpiH-
tisme dans le Monde.) 

No sólo hallamos en los antiguos pueblos orien
tales los ángeles rebeldes, los demonios, los sor
tilegios y maleficios, los poseídos, los conjuros y 
exorcismos, los amuletos y reliquias con poder 
para conjurar los males, sino que se encuentran 
hasta el rosario y el escapulario. 

Permítasemos probar, dice Jacolliot, que en la 
India y el extremo Oriental hacían uso de estos 
dos objetos diez ó doce mil años antes que los hu
biese, introducido la devoción moderna. 

Dejemos la palabra á los textos: 
«Todo hombre que no cumple los actos pres

critos, ó que se entrega á actos prohibidos, ó que 
se abandona á los placeres de los sentidos, está 
obligado á hacer una penitencia expiatoria. 

»Una falta involuntaria se borra haciendo rodar 
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entre los dedos cierto número de versículos de la 
Escritura santa; pero la falta cometida á propósi
to, no se expía mas que con penitencias austeras.» 
—(Mané, de la Purificación.) 

«El sabio debe, en las horas ociosas del dia, 
borrar sus manchas involuntarias, y pronunciar 
la invocación á Brahma tantas veces como gra
nos de sándalo tiene su rosario.»—(Brahmana-
S ostra.) 

Hé aquí la invocación, traducida del Rig- Veda: 
«Brahma, señor de las criaturas, yo me aislo 

en tu pensamiento, para que mi alma sea juzgada 
digna de absorberse en tí.» 

El precepto que ordenaba llevar el rosario á to 
do individuo de las tres primeras clases, y el n ú 
mero de granos ó cuentas para cada uno, dice así: 

«Que olparyata (rosario) que tiene trescientos 
granos en honor de la divina trimurti (trinidad), 
sea llevado por el brahmán (sacerdote) en su cin
tura; que el del chatria (rey), que no posee mas 
que cien granos, sea llevado en el brazo; que no 
tenga mas que noventa para el vaysia (mercader), 
que deberá llevarlo en la mano.» 

Al sudra (trabajador) no se le ordenan oracio
nes, ni abluciones, ni ninguna forma del culto. 

El paria las tenia prohibidas. 
En cuanto al escapulario,'hé aquí el origen de 

esa costumbre: 
«Una délas leyes mas rigurosas délos antiguos 

brahmanes, fué la que ordenó á todo hombre He-
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var en la frente el signo de su casta, y el del Dios 
á cuyo culto estaba consagrado. Pero se introdujo 
pronto el uso de no conservar en la frente mas 
que el signo de la casta, y de llevar ál cuello,' á 
guisa de collar, el signo del Dios, incrustado en 
una planchuela ó sobre un pedazo de tela. Bus
cando, á través de las edades-, el espíritu que ha 
presidido á esta medida, hemos llegado á encon
trar la razón, en que el culto de las tres clases 
puede dirigirse indiferentemente á cualquiera per-
sona de la divina trimurti. Fué, pues, lógico, no 
pintar en la frente un signo que podia cambiar, 
según que uno dirigiese sus votos á Vischnú ó á 
Siva.» {Ramatsariar, comentarios sobre el Veda.) 

En todo el Oriente, es difícil aún hoy encon
trar un sacerdote, ó un mendicante, sin su rosario 
y su escapulario. (Les Fus de Dieu.) 

Para terminar nuestro cuadro, réstanos aún ex
poner otros mitos y costumbres religiosas, inven
ción sacerdotal de la India, con el fin de mante
ner las supersticiones de la masa ignorante que, 
encorvada sobre el trabajo, no tiene tiempo para 
elevar su conciencia y buscar la verdad. Esa e x 
plotación inmoral de la idea de Dios y del diablo, 
ha pervertido el sentido religioso de los pueblos, 
cuyo nivel moral é intelectual está en razón inver
sa de la influencia de los sacerdotes. 

No somos nosotros, es la historia del pasado, 
es la historia del presente, la que en tristes y elo
cuentes páginas enseña esa verdad. 
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CAPÍTULO XVII I . 

EL CIELO Y EL INFIERNO BRAHMÁNICOS. 

Premio y castigo.—Los dogmas de la transmigración y la incar-
nacion.—Infierno, Cielo y Beatitud final.—Textos de Manú, 
anteriores á esos dogmas católicos.—Moradas celestes.—Man
siones infernales.—Suplicios de los condenados.—El catolicis
mo reproduce sobre este particular todas las ^creencias del 
brabmanis'mo.—Confesión del obispo Synesius. 

Las religiones antiguas admitieron que el alma 
•comparecía ante su juez, según cuya decisión 
aquella subia á la región celeste ó descendía á los 
infiernos; el premio de los elegidos era absorber
se en Dios ó contemplarle extáticamente, y el cas
tigo de los reprobos los tormentos infernales. 

La religión brahmánica, desprendida de las su
persticiones abandonadas á la plebe, y tal como 
la practican los sacerdotes, admite un Dios y la 
Trinidad, los ángeles y los demonios, la creación, 
la inmortalidad del alma, el mérito y el demérito, 
-el castigo y la recompensa, el cielo y el infierno, 
la falta original y el Redentor. Estos principios, 
dice M. de Humboldt, fueron y son aún la base 
•de todos los cultos del Oriente. 

Ésas creencias dieron origen á los dos dogmas 
•de la transmigración y de la incarnacion. 
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La transmigración de las almas fué la base de 
la enseñanza de Pitágoras (en sánscrito, Pitlmgu
rú,, el maestro de escuela), después de sus viajes á 
la india. Sin embargo, en vano se buscará la me-
tempsícosis de Pitágoras en la primitiva época 
patriarcal; no hacen mención ni el Veda ni el 
Vriddha-Manava ó antiguo Código de Manú. Es 
preciso llegar al período brahmánico ó época de 
la dominación sacerdotal para hallar en el Manú 
compendiado en interés del despotismo teocráti
co, la trasmigración de las almas establecida 
como creencia dogmática el año 13.300 antes de 
nuestra era, bajo el pontificado de Jaty Richi. 

De ahí deriva la idea de la incarnacion de la di
vinidad, que no es mas que una transmigración 
inferior del alma divina. 

Ambas creencias pasaron sucesivamente de 
unas á otras religiones, para dejar lugar última
mente á los dogmas del Infierno, el Cielo y la Bea
titud final, nacidos también en la India. 

De estos dogmas se ocupa el libro XII del Có
digo cié Manú, Sagrada Escritura de la India. Véa
se la traducción hecha por Jacolliot con la asis
tencia de brahmanes pundits (sabios), sobre los 
manuscritos tamules de las pagodas de Vilnoor y 
Chelambrum, en el sud del lndostan, comproba
dos con el texto sánscrito. Estos textos pueden 
confrontarse con la traducción de Manú, hecha 
por el ilustre indianista William Jones, y con la 
de Loiseleur Deslongchamps. 
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Vamos á reproducir algunos délos mas impor
tantes versículos: 

«De todo acto del pensamiento, de la palabra ó 
del cuerpo, resulta un fruto bueno ó malo; de las 
acciones de los hombres nacen sus diferentes 
condiciones, superiores, medianas ó inferiores.» 

«Después de la muerte, las almas de los h o m 
bres que han cometido malas acciones loman otro 
cuerpo, á cuya formación concurren los cinco 
elementos sutiles, y que está destinado j í ser s o 
metido á las torturas del infierno.» 

«Cuando las almas revestidas de este cuerpo 
han sufrido en el otro mundo las torturas del i n 
fierno, entran en los elementos groseros, á los 
cuales se unen para tomar un cuerpo y volver al 
mundo á fin de acabar su purificación.» 

«Después de haber recibido el castigo de sus 
faltas, nacidas del abandono á los placeres de los 
sentidos, el alma, cuya mancha se ha borrado, 
aspira de nuevo á reunirse, en el swarga (cielo), 
al alma suprema.» 

«Los méritos y los deméritos del alma son de 
nuevo pesados y examinados, y según predomi
nan la virtud ó el vicio, obtiene aquella la r e 
compensa ó un nuevo castigo.» 

«El alma que ha practicado casi siempre la vir
tud y rara vez el vicio, va directamente á la m o 
rada de delicias (paraíso), cuando abandona su 
envoltura formada por los cinco elementos mor
tales.» 
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«Pero si se entrega al mal con preferencia al 
bien, y la suma de las acciones culpables excede 
á la de las buenas, será sometida á las torturas 
del infierno.» 

«Después de haber sufrido los tormentos del 
infierno, y cuando se hayan borrado sus faltas, 
el alma volverá á tomar su envoltura mortal 
para venir de nuevo á la tierra, á fin de acabar su 
purificación.» 

«El hombre debe considerar que, siendo estas 
transmigraciones sucesivas del alma producto de 

, la virtud y del vicio, depende solo de su voluntad 
dirigir su espíritu hacia la virtud y abreviar su 

• -tiempo de destierro.» 
«El bien es la bondad, la ciencia y la modera

ción. El mal es la ignorancia, la pasión y los ape
titos brutales, cosas todas que luchan en el hom
bre y que debe saber dominar á voluntad.» 

«Guando el ser animado descubre en sí un sen
timiento honrado, tierno, afectuoso, elevado, s e 
reno y puro como el dia, que diga: ¡Esto viene 
del bien!» 

«Pero toda disposición del alma acompañada 
de designios perversos, de odio, de cólera, ó que 
tiende á la pura satisfacción de los sentidos, debe 
declararse producto del mal.» 

«Cuando se desea de todo corazón conocer las 
verdades sagradas, cuando ninguna vergüenza 
interior acompaña á los actos que se ejecutan, 
cuando el alma, por el contrario, siente una satis-



ANTES DEL CRISTO. 201 

facción real, puede decirse que uno se conduce 
según los principios del bien.» 

«Toda acción que causa vergüenza cuando se 
acaba de cometerla, ó cuando nos preparamos á 
hacerla, debe ser considerada por el hombre pru
dente como una mala acción.» 

«Aquellos que no han conocido y practicado 
mas que el bien, no transmigran, permanecen al 
servicio de Brahma, que los envia, como una 
emanación de su poder, ya á habitar la tierra 
para servir allí de ejemplo, ya á velar por la a r 
monía de las esferas celestes.» 

«Antes de ser condenados á las transmigrado-, 
nes, los grandes criminales van á pasar numero-* 
sas series de años en las sombrías moradas infer
nales, que son en número de veintiuna.» 

«Cuanto mas se olviden de la virtud los seres 
animados, para entregarse sin freno á los place
res de los sentidos, menos fácil les será dejar el 
camino del mal que hayan escogido, como el fa
tigado viajero que se apercibe de su error después 
de muchos dias de marcha, que no tiene fuerza 
para volver á tomar la dirección buena.» 

«Aquel que se obstine en las malas, acciones, 
olvidando su origen y el destino futuro, sufrirá 
torturas cada vez mas crueles, y pasará por trans
migraciones mas ínfimas.» 

«Irá á las moradas mas horribles del infierno, 
y á los diversos lugares de cautividad y de tor 
tura.» 
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«Tormentos de toda especie le están reserva
dos: será devorado por los cuervos, buitres y bu
hos; será forzado á sorber arroyos de llamas, an
dará sobre arenas ardientes, y será puesto en el 
fuego como los cacharros de un alfarero.» 

«Guando renazca será bajo la forma de anima
les expuestos á continuas penalidades, será presa 
de todos los errores, sufrirá continuamente ex 
ceso de frió ó exceso de calor. Volverá al mundo 
un número incalculable de veces, pasando siem
pre por situaciones mas miserables, y reducido 
al estado de esclavo, no tendrá ni pariente, ni 
amigo, ni riqueza, dependerá del capricho de su 
amo.» 

«En su vejez no tendrá sostén ni recursos; p re 
sa de las enfermedades mas afrentosas y de los 
pesares mas acervos, morirá en espantoso aban
dono.» 

«Y no podrá maldecir á Brahma por los dolores 
que se habrá atraido él mismo: el hombre es l i 
bre en el mal como en el bien, sino "que no co
mete un solo acto que no deba acarrearle mas 
tarde castigo ó recompensa.» 

«Si un acto piadoso precede de la esperanza de 
una recompensa en este mundo ó en el otro, este 
acto se dice interesado, pero aquel que no tiene 
mas móvil que el conocimiento y el amor de Dios, 
se dice desinteresado.» 

«El hombre, cuyos actos religiosos son intere
sados, llega al rango de los santos y los ángeles 
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(devas). Pero aquel, cuyos actos son desinteresa
dos, se despoja para siempre de los cinco elemen
tos para adquirirla inmortalidad en la gran Alma.» 

«Los que han leido mucho valen mas que los 
que han estudiado poco; los que retienen lo que 
han leido son preferibles á los que lo han olvida
do; los que comprenden tienen mas méritos que 
los que sólo saben de memoria; los que llenan 
sus deberes son superiores á los que los conocen. 
Una sola buena acción vale mas que mil buenos 
pensamientos.» 

«La evidencia, el razonamiento y la autoridad 
de los libros que se apoyan en la Sagrada Escri
tura deben servir para el conocimiento positivo 
de los deberes y de las virtudes que los compo
nen, que son: la resignación, la acción de devol
ver el lien por el mal, la templanza, la probidad, 
la castidad y la represión de los sentidos, el c o 
nocimiento de la Sagrada Escritura, el del Alma 
suprema, es decir Dios, el culto de la verdad y 
la abstinencia de la cólera.» 

Estos irrecusables textos, frente á los que no 
puede ponerse la relativamente moderna ley de 
Moisés, resumen la creencia antigua de la India 
en el cielo, el infierno y la beatitud final. Cono
ciendo, pues, el original, no cabe dudar de donde 
han salido las copias. Pero aún añadiremos algu
nos detalles. 

Bajo el nombre de swarga, los djeinas (brah
manes protestantes) y los brahmanes indican el 
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ciclo, la morada de beatitud, es decir, el conjunto 
de los lugares habitados por el Dios supremo, la 
Trinidad, los dioses inferiores, los de vas, los án
geles, los santos, la corte celestial, (que todas las 
demás modernas religiones han reproducido) en 
una palabra, y las almas que, llegadas al término 
de sus migraciones, reciben la recompensa que 
han merecido. 

Los djeinas no admiten mas que un sólo swar-
ga, como no reconocen mas que un solo Dios; 
pero dividen ese lugar de delicias en diez y seis 
moradas, en cada una de las cuales los goces es 
tán graduados en proporción á los merecimientos 
de quienes van á ellas. 

El brahmanismo admite tres cielos diferentes, 
presididos cada uno por una persona de la Trini
dad; elsattia-loca, presidido por Brahma; elveiku-
ta, ó reino de Vischnú; el heilasa, del cual Siva 
es el soberano. Los cielos inferiores, asilo de los 
genios buenos ó malos, están gobernados por In-
dra. Cada uno de esos tres asientos superiores de 
felicidad está dividido en diez y seis moradas di
ferentes, en las cuales las almas ocupan el lugar 
que han alcanzado por sus virtudes.\G7iristna et 
le Ohrist.) 

La última aspiración del brahmanismo era l le
gar al mohcha, y de los budhistas al nirvana, esto 
es, absorberse en la -Gran Alma, formar parte in
tegrante de la divinidad, pero conservando su in
dividualidad; en tal estado, el alma no puede su-

file:///G7iristna
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frir ya modificaciones, no tiene que temer las 
migraciones terrestres, su dicha es eterna. 

El mraca es el infierno brahmánico; mansión 
terrible dividida en veintiún departamentos, que 
el código de Manú designa así: 

1.° El tamisara, lugar de tinieblas; 
2.° El andhatamisara, lugar de tinieblas mas 

espesas: 
3.° El rorava, lugar de las lágrimas; 

.4.° El maharorava, lugar de lágrimas mas 
abundantes; 

5.° El «íahavitchi, lugar de torrentes con 
grandes olas; 

6 .°y7.° - El naraca y el mahanaraca, lugares 
de grandes dolores para el espíritu; 

8..° El calasantra, lugar de los animales vene
nosos; 

9.°, 40, 11,12, 13, 14, 15. El sandijvana, el 
lohadaraca, el panthana, el samhata, el sacacala, 
el cudmala, el putimrittica, ó moradas délos in
sectos venenosos, de los animales impuros y fe
roces, de las aves de rapiña, de la hiél y del ve 
neno; 

16, 17. El tápana y el sampratapana, lugar 
de los grandes y terribles sufrimientos; 

18. Lohasancan, sitio de los dardos de hierro; 
19. El ridjicha, lugar donde los malvados son 

quemados sobre parrillas de hierro; 
20. El asipatravaná ó lugar de las espadas y 

los tridentes; 
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2 1 . El salmali ó rio de fuego. 
Los suplicios que sufrían los condenados en 

esos diferentes lugares eran espantosos; hé aquí 
un corto extracto de Padma-Purana, suficiente 
para dar á conocer el espíritu que ha dado luz á 
estas invenciones sacerdotales: 

»Una noche eterna envuelve al naraca, donde 
no se oyen mas que gemidos y horribles gritos. 
Siéntense allí sin interrupción los dolores mas 
agudos que pueden causar el hierro y el fuego. 
Allí hay suplicios acomodados á. cada clase de pe
cado, á cada sentido, á cada miembro del cuerpo; 
fuego, hierro, serpientes, insectos venenosos, ani
males feroces, aves de rapiña, veneno, hedor in
sufrible , todo, en una palabra, sq emplea para 
atormentar á los condenados. 

»Unos tienen las narices atravesadas por un 
cordón, tirando del cual se les arrastra sobre el 
cortante filo de aceradas hachas; otros están con
denados á pasar por el ojo de una aguja, y para 
ello son martillados sobre un yunque por negros 
demonios; éstos están entre dos rocas que se jun
tan para aplastarlos, pero sin destruirlos. Ham
brientos gusanos roen continuamente los ojos á 
aquellos; venseá millares, que nadan sin cesar 
zambulléndose en estanques llenos de cieno in
mundo y de detritus en putrefacción, siendo, ellos 
mismos una podredumbre viva roida por los gu
sanos...» 

Detengámonos aquí; ¡para qué seguir el relato 
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de esas tristes locuras, con ayuda de las cuales 
los sacerdotes intentaron embrutecer la concien
cia humana! (Manú Moise-Mahomet.) 

Inútil es decir que el brahmán instruido jamás 
creyó en tales despropósitos, pensando sin duda 
como el obispo católico Synesius: 

«El pueblo, dice (in Calvit.,pkg. 515), quiere 
absolutamente que se le engañe; no se puede 
obrar con él de otra manera... Los antiguos sa
cerdotes del Egipto siempre lo han hecho así, por 
eso se encerraban en los templos y componían á 
su antojo los misterios. Si el pueblo hubiese es
tado en el secreto, se habría incomodado por el 
engaño; sin embargo, ¿cómo obrar de otra mane
ra con el pueblo, pues que es pueblo? lía ut domi 
plúlosoplior ,foris verofábulas texam.-» «En cuan
to á mí, seré siempre filósofo conmigo, pero seré 
sacerdote con elpueblo.» 

Esta traducción libre no altera el sentido del 
original, cual se alteraron los preceptos divinos al 
ser reducidos á fórmula religiosa, atribuyendo al 
Ser Supremo creaciones tan ridiculas como el 
Cielo y el Infierno brahmánicos. 
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CAPÍTULO XIX. 

FIESTAS RELIGIOSAS EN LA INDIA. 

Formas del culto.—Fiesta del yaca dassy (purificación y reden 
eion).—Bajada de Cristna á los infiernos.—Ayuno y abstinen
cia.—Meditación y letanías.—Indulgencias.—Fiestas de p r e 
cepto (punjas).—Pungol (Cuaresma y pascua).—Él fanatismo 
religioso es la más triste y degradante de las locuras. 

«En las religiones antiguas, como en las mo
dernas, dice Jacolliot, el culto reviste dos formas. 

Por la primera, bajo el nombre de ceremo
nias y sacrificios, envia á la divinidad las oracio
nes y los votos de los mortales. 

»Porla segunda, bajo el nombre de sacramen
tos; impone á los fieles ciertos actos, ciertas ex 
piaciones ó purificaciones; regula, en una palabra, 
su vida espiritual, sus relaciones con Dios.» (La, 
Bible dans Linde.) 

Con los datos que el citado autor nos propor
ciona, vamos á exponer algunas de las ceremo
nias religiosas y los sacramentos instituidos por 
los sucesores de Cristna en la primitiva Iglesia 
brahmánica. 

Antes de enumerar las veinticuatro grandes 
fiestas de precepto, durante las cuales se suspen
dían todo trabajo y todos los asuntos, ya que en 
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nuestro capítulo anterior terminábamos ocupán
donos del infierno, según la creencia de la India, 
vamos á describir la fiesta del yaca dassy, de la 
purificación y la redención, consagrada á honrar 
á Vischnú, segunda persona de la Trinidad, en 
conmemoración de la bajada de Cristna á los i n 
fiernos. 

Dice así el extracto del Vischnú Purana que 
reproduce Jacolliot en su obra Ohristna et le 
Ohrist: 

«Al formar el mundo, Vischnú creó al demonio 
para castigar las faltas de los hombres. El demo
nio es de estatura jigantesca y de una figura hor
rible; tiene el cuerpo negro, sus ojos son óseos y 
chispeantes de furor: es el verdugo de los hom
bres. 

«Viendo Cristna á ,este genio maligno, quedó 
profundamente pensativo. Conmovido por los 
males con .que abruma á los hombres, resolvió 
poner á ellos remedio. Al efecto, montado so 
bre el pájaro gamda fué á encontrar á Jama, rey 
de los infiernos. Este hijo del sol, complacido por 
la visita de Narayana (1), el señor del mundo, se 

(1) «Las a g u a s h a n s ido l l a m a d a s naras, porque eran 
la producc ión de Nara (en sánscr i to , e sp ír i tu d iv ino) , h a 
b i e n d o s ido e s a s a g u a s e l pr imer l u g a r d e m o v i m i e n t o (en 
sánscr i to , ayana) de Nara . E l Bralima h a s ido en c o n 
s e c u e n c i a l l amado Narayana, e l que se m u e v e sobre l a s 
a g u a s . » (Manií, l i b . I . ) Copiado d e s p u é s «ffi espíritus Dei 
ferebatur super aguas.» 

14 
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apresuró á ofrecerle elpudja (sacrificio) y á hacer
le sentar sobre un trono de oro macizo. 

" »A1 poco tiempo de estar allí oyó quejidos do
lorosos. Movido á compasión, preguntó al dios de 
naraca (infierno) de dónde venían aquellas la men
taciones, y cuál era su causa. 

»E1 ruido confuso que oís, oh señor del mun
do, le contestó Jama, es producido por el llanto y 
los gemidos de esos hombres infortunados que, 
entregados por completo al pecado durante su 
vida, sufren ahora la pena en el infierno, donde 
son tratados según sus obras. 

«Vamos, dijo entonces Cristna, vamos al lugar 
mismo donde sufren, á fin de que sea yo testigo 
de sus males; los vio, en efecto, y se enterneció. 

»¡Qué! exclamó con el corazón oprimido de 
dolor, ¿es posible que hombres, que son mis 
criaturas y mis hijos, sufran tormentos tan crue
les? ¿Seré yo .mismo testigo de ello sin socorrer
les y procurarles los medios de evitarlo en el por
venir? 

«Pensó en seguida poner término al remado 
del demonio, única causa de la desgracia por sus 
perpetuas tentaciones sobre la tierra; y á fin de 
preservar en adelante al género humano de los 
tormentos del naraca, se incarnó en el seno déla 
virgen Devanaguy, para venir á rescatar y salvar 
á los hombres de este mundo, y nació el undéci
mo dia de la luna. Ese es el día dichoso que nos 
procura el poder de nuestros pecados, ese es el 
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dia por escelencia, y se le debe mirar como si 
fuese el mismo Cristna. 

»Más adelante, habiendo Cristna descendido 
de nuevo á los infiernos, algún tiempo antes del 
fin de su vida en la tierra, para ver cuántos de s 
graciados se encontraban aún en esa sombría 
mansión, los habitantes del infierno, sumamente 
reconocidos por las benignas intenciones del Dios, 
le rindieron homenajes y cantaron sus alaban
zas; Cristna por su parte, complacido de aquellos 
sentimientos, quiso darles en el acto pruebas de 
su bondad, y dirigiéndose al demonio le habló 
asi: «Levántate, desdichado,levántate y vete de 
aquí: tu reinado ha concluido desde ahora; has 
sido hasta el presente el suplicio de los hombres; 
te ordeno que les dejes vivir tranquilos en el por
venir. Que sean dichosos, puesto que son hijos 
mios. Yo quiero de todos modos señalarte un lu
gar donde puedas subsistir, pero ese lugar será 
único; helo aquí: 

»E1 yaca dassi ú onceno dia de la luna es otro 
•yo, es el dia que he escogido en mi misericordia 
para salvar á los hombres y librarles de sus peca

dos . . Sin embargo, para que sean dignos de seme
jante gracia, les prohibo expresamente comer arroz 
en ese dia. Quiero que tú estés en ese arroz; hé 
ahí la morada que te designo. El que cometa la 
imprudencia de comer de ese grano así manchado 
por tu presencia, te incorporará con él y se hará 
para siempre indigno de perdón. 
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»Tal es el oráculo de Crisma, y la sentencia de 
vida y de muerte que pronunció á la vez. Nunca 
se les recomendará bastante á los hombres la con
formidad. 

»Es, pues, preciso oiría palabra divina: no co
máis arroz ese dia. Quien quiera que seáis, de 
cualquiera estado ó condición que podáis ser, no 
le comáis; ¡no! una vez mas, ¡no le comáis! 

«Ayunar en ese santo dia y ofrecer el sacrificio-
á Cristna, es asegurar la remisión de sus pecados 
y el cumplimiento de todos sus deseos. Hé aquí lo 
que se debe observar también: 

»E1 décimo dia de la luna, víspera del yaca das-
sy, se hará el sandia (ceremonias y oraciones cuo
tidianas), y no se tomará mas que una sola comi
da, sin sal, ni ninguna especie de legumbres ni 
verduras. Se compondrá únicamente el arroz con 
una corta cantidad de manteca clarificada, y sê  
comerá de priesa. 

«Llegada la noche, se irá á un templo de Cristi
na y, teniendo la yerba darla (1) en las manos, 
se meditará algún tiempo sobre las grandezas de-
ese Dios, al cual se le dirigirá esta oración: 

«¡Aquí me tenéis, gran Dios, en vuestra presen-
«cia! Yo me prosterno á vuestros pies, tendedme 

(1) D e la famil ia de l a s borrag ínéas . Los b r a h m a n e s l a 
v e n e r a n cons iderándo la la s e g u n d a producc ión de l g e r 
m e n un iversa l , as i c o m o la flor de l o t o , flor querida de-
V i s c h n ú , e m b l e m a a l e g ó r i c o de l g e r m e n un iversa l , s a l i e n 
do e n m e d i o de las a g u a s de l s e n o de e sa flor. 
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«una mano misericordiosa, y apartad los obstácu
l o s que encuentro á cada paso. Mi voluntad siem-
»pre poco firme se deja con frecuencia arrastrar 
»por las pasiones que la agitan. Sólo vos podéis 
«librarla de semejantes debilidades y ponerla en 
»el camino de la virtud.» 

El extracto que reproducimos detalla otras ce
remonias que comenzaban desde la mañana del 
siguiente dia, en el cual continuaba el ayuno con 
abstinencia y tenían lugar otros actos de piedad, 
recomendándose entre ellos las ofrendas al altar, 
-con el fin de ganar el cielo y para sostenimiento 
del culto y clero y del lujo de las imágenes. Con
tinúa así: 

«Se extiende.luego sobre la piedra salagrama 
(altar) y á los pies de la estatua del Dios el pant -
cha-amrita ó ambrosía de las cinco sustancias, 
leche, manteca, polvo de sándalo, miel y azúcar. 
•Se adornará la estatua con telas preciosas y pe 
drería. Después de haber hecho el san calpa 
{mea culpa), se elevará el espíritu á Cristna, me
ditando algún tiempo sobre las perfecciones del 
Dios. 

»Se le representará en seguida, dentro de sí 
mismo, sentado en un asiento de oro, teniendo al 
lado á su madre, y extendiendo á todas partes el 
brillo de la luz que le rodea. Se dirigirán adora
ciones á este señor del mundo. 

«Terminada esa meditación, se le ofrecerá el 
pudja ó sacrificio que comienza por el sasty-has-
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sava, es decir, la recepción; y el sacerdote oficiante 
pregunta al Dios si se ha dignado descender sobre 
el altar. 

»De tres en tres horas se ofrecerá á Cristna el 
sacrificio del pantcha-amrita, y se le consagrará 
lo mejor que se halle, quedando después para el 
templo. 

«Recitar todos los nombres de Cristna (en le
tanía) ú oírlos recitar, basta para obtener la remi
sión de todos los pecados y el cumplimiento de 
todos los deseos. Hasta es un acto de virtud ir so
lamente á ver á los que cumplen esos sagrados 
ejercicios.» 

Cánticos religiosos, paseo procesional de la e s 
tatua del Dios, gran pompa y acompañamiento, 
nada faltaba en la ceremonia de la gran fiesta de 
la redención del yaca dassy, que terminaba con 
una oblacióná los sacerdotes brahmanes de lapa-
goda, en relación á la fortuna de los fieles. 

«En cuanto á los que observan el ayuno del y a 
ca dassy, sabedlo en verdad, que estén seguros de 
su salud; no solamente se les perdonarán los pe 
cados que hayan podido cometer antes,- sino todos 
los que cometan durante once revoluciones de la 
luna.» 

Redención por la venida de un Salvador que es-
la segunda persona de la Trinidad india, encarna
da en el seno de una virgen; descendimiento de-
Cristna á los infiernos; remisión de los pecados 
por el sacrificio; rescate de los pecados que se-
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puedan cometer, merced á indulgencias tempo
rales, obtenidas por medio del ayuno y de ricas 
ofrendas á la divinidad y á los sacerdotes brah
manes. Tal es lo que simboliza y significa la fiesta 
del onceno dia lunar. (GJiristna et le Clirist.) 

Hé aquí la enumeración rápida de las veinticua
tro grandes fiestas en que la India entera elevaba 
y eleva un inmenso cántico á la divinidad. 

1 . a La Ughady-pudjá, que cae en la luna nueva 
de Marzo, correspondiendo al principio del año. 
Sacrificios y oraciones en honor de la trimurty 
(trinidad) creadora. Bendición del año que confien^ 
za. En el intervalo de las ceremonias, los indios se 
hacían mutuamente visitas acompañadas de r e 
galos. 

2 . a La Cristnasya-pudja, que cae á fin de 
Marzo. Se honra con himnos, procesiones y sacrifi
cios el aniversario del nacimiento de Cristna, la 
mas célebre de las incarnaciones de Vischnú. 

3 . a La Pulears-tchutti, ó fiesta de los dioses 
penates, protectores de las poblaciones. 

4 . a La Ayudha-pudja, destinada á las tres d i 
vinidades protectoras de las artes y las ciencias, 
Brahmy, Lakmy y Paravady. Los soldados, los 
herreros, los carpinteros y operarios de instru
mentos cortantes, consideraban como especial de 
sus castas esta fiesta, llamada también de las a r 
mas ó Vija desamy. Como la anterior, tenia lugar 
en Abril. 

5 . a La Siva rattry ó noche de Siva, especial-
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mente dedicada á la tercera persona de la Tr i 
nidad, 

6. a La Vischnú rattry, correspondiente á la 
que hemos descrito, consagrada ala segunda per
sona de la Trinidad. 

7 . a . La Brahma-rattry, en honor de Brahma, 
primera persona de la Trinidad, que apenas tiene 
altares. „ 

8 . a Swayambuhva pudja, ó fiesta de la Q-ran 
causa primera, existente por sí misma, germen 
inmortal de todo. 
• Estas últimas cuatro solemnidades tenían lugar 
en Mayo y en Junio. ' 

9 . a La Murta pudja, aniversario de la muerte 
de Cristna, el hombre Dios, asesinado por los sa
cerdotes y deificado después por ellos mismos. 

16. La Gahury-pudja, ó fiesta de los dioses 
domésticos. El sacerdote bendecía los instrumen
tos y utensilios del trabajo. 

Ambas fiestas se celebraban en Julio. 
11. A principios de Agosto tenia lugar la Das-

sara pudja, que duraba nueve dias. Era la fiesta 
de los escolares; también la celebraban los oficia
les del ejército. En ella había grandes luchas y 
premios que distribuían los príncipes entre los 
vencedores. 

12. La Divuligay-pudja, ó fiesta de las cose
chas y del fuego. Todas las pagodas estaban ilu
minadas durante tres dias. Los agricultores iban 
procesionalmente á los campos para llamar las 
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bendiciones de Dios hacia los frutos de la tierra; 
los templos rebosaban de fieles, que consagraban 
lámparas á la divinidad. 

13. En el mes de Setiembre se celebraba la 
Naga-pudja, dedicada á los pulears ó dioses infe
riores, para que preservase á sus adoradores de 
las mordeduras de serpientes. 

14. La Sakty-pudja, ó fiesta de la fecundación 
universal, celebrada en Junio ó en Agosto, según 
las latitudes; fiesta extraña, en que todas las cas
tas y los-sexos se mezclaban en espantosas orgías. 
Las saturnales de la antigua Grecia no fueron mas 
que un eco, que aún conservamos hoy en nues
tro Carnaval. 

15. En los primeros dias de Octubre tenia lu
gar la fiesta del Ganges, de los rios y los estan
ques sagrados', propicios para las abluciones. 

16. En el mismo mes se celebraba la Caly-
pudja, en honor de Caly, diosa de los sacrificios 
humanos. Esta fiesta habia caido en desuso mu
chos miles de años antes de nuestra e'ra; se sos
tuvo algún tiempo con sacrificios de esclavos co
gidos en la guerra. 

17. La Tibavaly-pudja era el aniversario de 
la victoria alcanzada por Vischnú contra el genio 
del mal. 

18. La Cartigay-pudja hábia sido instituida 
para celebrar el triunfo de los dioses sobre los 
jigantes que quisieron invadir el cielo. 

19. Los primeros dias de Diciembre veian las 
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solemnidades del Maha-navamy, ó fiesta de Ios-
muertos. Era la mas obligatoria; además délas 
ceremonias de los templos durante el septenario, 
habia que cumplir en casa el sacrificio por los an
tepasados. 

20. Venia en seguida la fiesta destinada á anu
lar los maleficios de los demonios y genios malos 
invocándose, no sólo todos los dioses, sino todos 
los semidioses y todos los santos. 

21. Al principio de la luna de Enero se ofre
cían sacrificios á los pitris, ó espíritus familiares, 
en comunicación constante con los hombres para 
guiarlos hacia el bien. 

22. Después tenia lugar el'Pongol, que era la 
mas solemne de todas las fiestas, conservada á 
través de los siglos desde el último pralaya (dilu
vio). Estaba consagrada al primer dia del mes so
lar, ó paso del sol de un signo á otro del Zodiaco, 
por eso se le llamaba también y se le llama en el 
norte del Indostan, sankrantj; era el aniversario 
del último diluvio. La precedía el mes nefasto,, 
mes de oraciones, penitencias y ofrendas, después 
del cual venían tres dias de bulla, alegría, diver
siones y placeres, con visitas y regalos entre los 
parientes y amigos. En las ceremonias puramente 
religiosas se representaba el simbolismo del des
cubrimiento del fuego, primer elemento de la 
vida, misterio déla adoración antigua, y el sacri
ficio en acción de gracias ala divinidad, que salvó 
á los hombres del diluvio. Entran aquí como ele-
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mentos la leyenda, el recuerdo y la astronomía; 
por eso se verificaban aquellas fiestas y ceremo
nias, y tenia lugar siempre el Pongol ó Maha-
sankranty en el solsticio de invierno, época en 
que el gran astro, después de llegar al término 
de su carrera hacia el hemisferio austral, se acer
ca al Sud y vuelve á¿ visitar los pueblos del In -
dostan. 

No podemos extendernos mas en estas indica
ciones. El lector curioso hallará detalles muy dig
nos de esludio en la colección de leyendas y t r a 
diciones religiosas debida á la iniciativa del ilustre 
Dupleix, y sobre todo, en la extensa obra de Du-
puis, Origen de todos los mitos,.cuyo compendio 
se ha traducido al español. 

23. Venia después la fiesta de los devas (án
geles), espíritus superiores á los pitris, interme
diarios entre la divinidad y el hombre, una de cu
yas ocupaciones era conducir á las almas de los 
hombres después de la muerte ante el juez de los 
infiernos y defenderlas. 

24. En fin, tenian lugar la invocación y los 
sacrificios á Jama, juez del infierno. 

La mayor parte de estas fiestas están hoy aún 
en uso; pero como las solemnidades han seguido 
la progresión délas castas, seria imposible enume
rar todas las que el fanatismo religioso—la mas 
triste y la mas degradanie de todas las locuras— 
ha puesto en práctica en los tiempos modernos.» 
(Eistoire des Vierges.) 
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CAPÍTULO XX. 

CEREMONIAS Y SACRAMENTOS fBRAHMÁNICOS. 

El simbolismo brabmánico pasa á todos los pueblos.—Trinidad y 
Corte celestial.—Misterios y farsas sacerdotales.—El Narameda 
(sacrificio de la creación).—Comunión.—El Sanameda omi 
sa.—Sacramentos ó sanscaras,—Textos en que se instituyen. 

Las concepciones religiosas de la patria de los 
Vedas y su simbolismo, han pasado. á todos los 
pueblos. Dos razones, que no tienen réplica, apo
yan este aserto; la irrecusable antigüedad de la 
India con sus emigraciones; el nombre mismo y 
el objeto de muchos emblemas que sólo allí t ie
nen explicación satisfactoria. 

Hemos presentado ya bastantes pruebas, espe
cialmente en lo que se refiere á .las ideas de los 
brahmanes, que fueron casi siempre filosóficas y 
elevadas, y vamos á terminar con su simbolismo, 
por regla general, ridículo y vulgar. 

Del Diaus ó Zeus único, hízose nacer la Trini
dad, representando tres principios: creación,— 
conservación,—destrucción.—Brahma,—Visch-
nú,—Siva. (1) Cada uno de esos tres principios lle-

(1) La pr imi t iva Tr in idad v é d i c a fué : 
INDRA,—MITRA,—VARUNA 
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gó á ser un Dios para el vulgo. Personificando los 
atributos de Dios, se divinizaron infinitos seres 
celestes; y de cada una de las personas de la Tri
nidad, activamente mezclada en.la vida de los 
hombres, se hicieron proceder millares de ánge
les, de arcángeles, de querubines, de serafines, 
de semi-dioses, y de genios benéficos (corte ce
lestial), á los que se opusieron una muchedumbre 
de demonios, rackchasas,pisatchas, diablos, vam
piros, suparnas, sarpas y trasgos de toda especie, 
constantemente en lucha para atraer al hombre 
al mal, hacerle perder la recompensa prometida, 

d e d o n d e sa l ieron la Tr in idad b r a h m á n i c a y t o d a s l a s 
t r iadas de l a s m i t o l o g í a s a n t i g u a s . 

A g n i , V a y ú , y S u r y a , — e l f u e g o , el éter y el s o l — l i a n 
rec ibido t a m b i é n el nombre de Tr in idad véd ica . E s a l g o 
v a g a ; m á s c l a r a m e n t e se desprende la pr imera del c o n 
j u n t o de los h i m n o s del R i g - V e d a , pr imit ivo m o n u m e n t o 
escri to c o n s i g n a n d o la creenc ia e n l a D i v i n i d a d . 

A l leer e s o s insp irados h i m n o s , q u e bajo s u s formas 
mis ter iosas tratan l o s prob lemas meta f í s i cos m a s e l e v a 
dos , quédase u n o perplejo , y no ac ierta á comprender 
c ó m o a l g u n o s i n d i a n i s t a s l o s s u p o n e n obra de p a s t o r e s 
que l o s cantaban al conducir s u s r e b a ñ o s por l a s l l a n u r a s 
de la a l ta A s i a . 

Creemos mejor , con Jacol l io t , que s e a n producto de la 
l i teratura r e l i g i o s a de la m a s admirable c iv i l i zac ión de l o s 
t i e m p o s p a s a d o s , c iv i l i zac ión q u e d e s p u é s de haber i lumi 
nado al m u n d o a n t i g u o , con s u l e n g u a , s u poes ía , s u s con
cepc iones filosóficas y s u s t rad ic iones de todo g é n e r o , v i 
no á abrir e l d inte l del m u n d o m o d e r n o . {Les Traditions 
indo-européennes et africaines.) 
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y arrastrarle á la infernal morada, asiento de to 

dos los males, de los mas espantosos suplicios: 
Fuego, serpientes, dragones, animales délas mas 
horribles formas, constantemente ocupados en el 
sombrío reino de Vasuky, para atormentar las 
almas y los cuerpos de los infelices condenados. 
De ahí nació ese mito mitológico que ha provisto 
á todos los panteones del mundo entero. 

Engañar y aterrorizar, tal fué la palanca sacer

dotal empleada por los brahmanes. (Les Fus de 
Шеи). 

Y para sostener su mágico poder, al misterio 
unieron el fausto y la ostentación en el templo, 
deslumhrando la imaginación y los' sentidos á un 
tiempo. 

Hé aquí algunas de las farsas brahmánicas. 

EL NARAMEDHA. 
Era el sacrificio de la Creación; también se lla

maba sarmweda, ó sacrificios á todas las fuerzas 
de la naturaleza. El brahmán debia ofrecer todas 
las mañanas este sacrificio al germen creador, 
después de haber hecho sus abluciones. 

Tras de una larga letanía de adoraciones, con

sagraba lospindas, panecillos, para los fieles, con 
la siguiente fórmula: 

«¡Oh Vischnú! Vos que os habéis encarnado en 
el seno de la virgen Devanaguy, y que habéis vi

vido entre nosotros bajo el nombre de Cristna, 
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dignaos descender al altar y purificar esta ofrenda. 
»Haced que estos pindas sagrados sean para 

todos aquellos que los tomen el alimento de los 
fuertes.» 

El oficiante distribuía entonces entre los asis
tentes los panecillos que habia consagrado, y ha 
cia la evocación déla virtud. 

Para ello, después de haber purificado el altar 
con un poco de agua pura, con el rostro medio 
vuelto hacia el lado del Oriente, colocaba una 
hoja de bananero en el sitio que acababa de san
tificar, y sobre esa hoja un gran vaso de cobre 
lleno de agua filtrada. Echaba en este agua un 
puñado de sal, una pizca (pulgarada) de los cinco 
perfumes y un poco de azafrán en polvo, y reci
taba la invocación siguiente: 

«Agualustral, haceos tan propicia como el agua 
del Ganges, sed el asilo de la virtud, y purificad 
de toda mancha lo que toquéis.» 

Hecho esto, el brahman, con una especie de 
esponja, fija en un mango de madera de sándalo, 
echaba sobre los asistentes algunas gotas de esa 
agua lustral ó agua bendita. {La Qenese de l'Jm-
manité). 

Este sacrificio sólo se ofrecía así para las castas 
vulgares; había también un sacrificio á la crea
ción, que es mas elevado y mas filosófico. 
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EL SARVAMEDA. 

Según los Vedas, Brahma se ha sacrificado por 
la creación; Dios no sólo se ha incarnado y ha 
sufrido por regenerarnos, por rescatar al h o m 
bre del pecado, sino que se ha inmolado para 
darnos la existencia, «sublime idea, dice Hum-
boldt, que se halla en todos los libros sagrados 
de la antigüedad.» 

Por eso dicen los libros santos: 
«Brahma es á la vez el sacrificador y la vícti

ma, de suerte que el sacerdote que oficia todas las 
mañanas en las ceremonias del Sarameda, sacri
ficio universal, simbólico de la creación, al p r e 
sentar su ofrenda á Dios, se identifica al sacrifi
cador divino, que es Brahma; ó mas bien el mis
mo Brahma, víctima en su hijo Gristna, que ha 
venido á morir sobre la tierra, es quien cumple 
el sacrificio solemne.» 

El sacerdote, pues, en el sacrificio del Sarva-
meda ó misa, presenta en el altar su ofrenda á 
Dios y sus oraciones en honor de la creación y de 
la encarnación de Cristna. 

Esta es la ceremonia mas importante de la r e 
ligión brahmánica; tiene lugar todos los dias por 
la mañana, y el sacerdote no puede proceder á 
ella sino después de un examen de todas sus fal
tas y de haberse purificado según el ritual. Los 
demás sacrificios son secundarios, ya se verifi-
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quen en honor de los santos que han llegado á la 
beatitud, ya tengan por objeto implorar la p r o 
tección de Dios para las cosechas y las necesi
dades. 

Empleábanse en los sacrificios el aceite consa
grado, el agua lustral ó bendita, el incienso y 
otros perfumes quemados ante el altar. La ofren
da consistía en una galleta de arroz bañada con 
manteca clarificada. 

Mas tarde, cuando el brahmanismo reservó para 
los iniciados las puras doctrinas y estas sencillas 
ceremonias, y después de la. división del pueblo 
en castas, el culto vulgar adoptó los sacrificios de 
animales que, luego de la consagración, eran 
repartidos entre los asistentes, diciéndoles que 
ese alimento purificaba á quienes hubiesen come
tido faltas ligeras é involuntarias. 

Las costumbres de esta segunda época han ins
pirado al Egipto y el culto de Moisés. (La Bíble 
clans l'Inde.) 

Muchas de estas ceremonias existen aún hoy, 
como lo atestiguan todos los viajeros, y según los 
sabios ó brahmanes pundits, tienen su origen en 
la época antigua de la India, opinión confirmada 
por todos los estudios orientales, sin que haya un 
sólo dato, aparte de las afirmaciones sin pruebas 
de"algún escritor católico, que demuestre que el 
antiguo Oriente copió al relativamente moderno 
Occidente. 

De cuanto venimos transcribiendo habían dado 
15 
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ya noticia otros orientalistas, entre ellos algunos 
misioneros, antes que Jacolliot, el cual ha con
firmado lo que ya conocíamos, añadiendo curio
sos detalles nuevos, pero «con las manos llenas 
de pruebas, y con la imparcialidad de un libre es
píritu que no busca mas que verdades científicas-
sin ningún cuidado por los'odios qué pueda conci
tar.» Son sus palabras, y las hacemos nuestras, 
añadiendo que procuramos siempre citar textos, 
cuya compulsación no es difícil, pues hay varias 
traducciones hechas que son ya autoridad cientí
fica, afirmada de día en dia con nuevos datos pro
ducto de las investigaciones orientales. 

Réstanos, para terminar estos estudios, dar no
ticia de los sacramentos instituidos por la religión 
brahmánica, con el nombre de sanscaras. Tu
vieron como fin religioso la conveniencia de r e 
vestir al sacerdote con facultades divinas, y como 
fin político establecer lazos de unión entre las tres 
primeras castas. 

Fueron cinco: 
1.° La ablución ó bautismo del recien nacido, 

en las aguas del Ganges ó por medio del agua lus-
tral, (agua bendita). 

2.° La confirmación de esa purificación .del 
recien nacido, á la edad de los diez y seis años 
para los brahmanes, los veintidós para los cha-
trias, y los veinticuatro para los vaysias, por me
dio del aceite consagrado. 

3.° La absolución de los pecados por medio de 
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la confesión pública primero, después secreta, 
bajo los sucesores de Cristna. 

4.° El matrimonio. 
5.° La tinción del sacerdote ú ordenación, que 

consagra el brahmán, servidor de Dios, por m e 
dio del aceite santo. 

Hé aquí los textos sagrados que establecen esos 
sanscaras. (Les fils de Bien.) 

«Todo el que no haya sido purificado desde su. 
nacimiento por el agua del Ganges, ó por agua 
sobre la cual se hayan pronunciado los memtrans 
sagrados (invocaciones), estará sometido á tantas 
migraciones como años de impureza haya conta
do.» (AtAarva Veda. Preceptos.) 

«Hasta los diez y seis años para un brahmán, 
hasla los veintidós para un chatria, hasta los vein
ticuatro para un vaysia, el tiempo de recibir la 
investidura santificada no ha pasado.» 

«Pero después de ese término, los jóvenes de 
estas tres clases que no han recibido ese sacra
mento en tiempo conveniente, son declarados ÜTK 
dignos de la iniciación, excomulgados/»ntóry#íj, 
y entregados al desprecio de las gentes honra
das.» (Mané, lib. II.) 

«Las aguas sagradas del Ganges, el agua lus-
tral de purificación, las invocaciones á la divini
dad, han recibido el don de borrar las manchas 
ligeras (pecados veniales). Pero los santos b rah 
manes, guardianes déla divina sruti (revelación), 
son. los únicos que tienen el poder de imponer las 
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mortificaciones, oraciones y abstinencias que bor
ran las faltas graves (pecados mortales).» 

«Que á la salida del oficio del sanameda (mi
sa), con la cara en tierra, los hombres justos 
confiesen sus faltas en alfa voz ante los miembros 
de su casta, á fin de que el santo brahmán (sa
cerdote) que acaba de sacrificar, les indique la 
reparación.» (Penitencia. Át7iarva-Veda. P r e 
ceptos.) 

«Que aquel que ha recibido la confirmación y 
la investidura santificada, en tiempo requerido, 
tome una mujer de su casta, y no de otra, joven, 
bien formada, de rostro agradable, y que los dos 
se unan en el templo por medio de las tres ablu
ciones sagradas del agua, del fuego y del arroz 
tostado...» (A tliarva- Veda.) 

«Por la tonsura, la investidura del cordón sa 
grado, la iniciación en la Sagrada Escritura y la 
unción con el aceite santo (sagrados óleos), el 
brahmán es consagrado servidor de Dios.» (Ma
né.—A tliana- Veda.) 

«Dicen los sabios que el sacramento del matr i
monio reemplaza en las mujeres á todos los sa
cramentos prescritos por la Sagrada Escritura á 
los hombres de las diferentes clases, así como el 
amor para su esposo, el cuidado de su familia y 
el mantenimiento del fuego sagrado, equivale en 
ellas á todo estudio bajo un gurú (maestro) y á 
toda ciencia.» (MantíWh. XI.) 

La institución sacramental está bien patente. 
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Otros dos versículos, para concluir, del citado 
libro dé Ufané: 

«Que tres brahmanes reunidos en tribunal r e 
ligioso, escuchen las faltas de los culpables, y les 
indiquen la expiación.» 

«La penitencia dada borrará el crimen, porque 
el brahmán es una autoridad en este mundo, y en 
el otro el brahmán es un objeto de veneración pa
ra los dioses.» («Perdonadosserán por-vosotros 
todos los pecados.» «Lo que desligareis en este 
mundo, será desligado en el otro.» «Cuando tres 
•de vosotros os reuniereis en mi nombre. . . etc.») 

Estos textos, repetidos .en los libros sagrados 
de la India, y cuya autenticidad y antigüedad no 
puede ponerse en duda, demuestran claramente 
cuál fué el origen de los sacramentos que r ep ro 
dujeron después las religiones. 
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CAPÍTULO XXI . 

BAUTISMO.—CONFIRMACIÓN.—CONFESIÓN. 

La institución católica se halla en el brahmanismo.—La India 
no copió á Judea.—Pasaje del misionero Dubois.—Otras prue
bas.—Bautismo y agua] bendita.— Ceremonias.— Textos.—La 
confirmación.—El Ganges y el Jordan.—Una digresión.—Con
fesión, penitencias, excomuniones.—La moderna confesión 
auricular.—La Inquisición.—Pasajes de «Marietta.»—Un libro 
medianimico.-

Después de haber expuesto los textos en que 
se instituyen los sanscaras ó sacramentos brah-
mánicos, copiados por el cristianismo, vamos 
á dar idea de sus ceremonias, copiadas también 
con ligeras variantes. 

Algunos de los detalles que trascribiremos, sólo 
los hallamos en las obras de Jacolliot, pero en 
apoyo de nuestra tesis, á saber: que toda la su
perstición católica se halla en el brahmanismo, 
vamos á tomar la cita que aquel opone (Les Tra
ditions indo-asidtiques) á los católicos que hacen 
indianismo en las sacristías. Es la opinion, dice,, 
de un católico ferviente, pero honrado, de un ca
tólico cuya autoridad no se recusará: el misione
ro Dubois, que ha vivido treinta años en la India,, 
y á quien jamás se le ha ocurrido encontrar 
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bajo sus pasos la influencia hebraica y cris
tiana. 

Haciendo constar las extrañas semejanzas que 
existen entre las costumbres de los indios y las de 
los hebreos, se expresa así: 

«No se puede menos de reconocer los rasgos 
notables de parecido que existen entre un gran 

'número de prácticas usadas por los hebreos y por 
los indios. 

«¿Hemos de deducir que los segundos las toma
ron de los primeros? Yo no lo creo. Si esas prác
ticas se parecen en cuanto al fondo, difieren fre
cuentemente por la forma,—diferencia que ex 
plica el alejamiento de la cuna común.—Desde 
luego, nada que yo sepa, atestigua en la historia 
de los egipcios y en la de los judíos, que esos-
pueblos hayan existido en cuerpo de nación a n 
teriormente á los indios. La singularidad de los 
dogmas y de los ritos que componen la religión 
de la India; la pronunciada antipatía de los indí
genas Mcia todo cuanto tiende á la imitación; su 
perseverancia á toda prueba en las ideas que ger
minaron entre ellos en.épocas perdidas en la n o 
che de los tiempos; la intolerancia, el orgullo, la 
presunción de los brahmanes, y sobre todo, la 
aversión y el desprecio que siempre manifestaron 
respecto á los extranjeros y sus costumbres; todo 
•esto me lleva al convencimiento de que los indios 
jamás tomaron nada'de otra nación.» 

«Todo entre los indios tiene el sello de la orí--
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ginalidad y de la independencia: ese pueblo pre
suntuoso y vano, jamás ha podido condescender á 
sujetar sus costumbres á las de los extranjeros, de 
los cuales no ha cesado de mantenerse á la mayor 
distancia posible,» 

Efectivamente; Herder lo ha dicho: «Los indios 
fueron iniciadores, y jamás imitadores.» 

Fundados en estas opiniones, y en la de todos 
los orientalistas mas célebres que atestiguan la 
maternidad de la India, bien podemos afirmar 
que de allí proceden el culto actual del Catolicis
mo con todas sus exageraciones, explicables en la 
India antigua y en la India actual, pero inconce
bibles hoy en un país culto. 

Textor de Ravisí, T. Pavie, De Genoude, Max 
Muller y algún otro ultramontano, osan negar la 
suficientemente demostrada influencia india sobre 
el Catolicismo. La ciencia orientalista apenas des
ciende á contestar sus trasnochados argumentos. 
Esas mismas impugnaciones son la mejor res 
puesta al insostenible principio de que la verdad 
revelada se halla únicamente en el brahmanismo 
romano, en la por antítesis llamada Iglesia de 
Jesu-Cristo. 

Jesús y sus discípulos estudiaron en Egipto y 
-en Oriente; la revolución por ellos realizada h a 
bíase verificado antes en la India, y la Iglesia ca
tólica se modeló en la brahmánica, tal vez exce
diéndola. La fanática credulidad india no elevó á 
dogma la inmaculada Concepción de la virgen 
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Devanaguy. Está no. llegó asentarse, como María, 
en el trono celestial en calidad de reina, á la dies
tra de su-unigénito hijo, Nuestro Señor Jesucris
to, in vestitu deaurato 'circumamicta varietate 
(con vestido bordado de oro y engalanada de va
rios adornos). La India no llegó á las heregías 
científicas del Syllabus. La Biblia, en fin, ni bajo 
el punto de vista científico, ni bajo el punto de 
vista moral, resiste la comparación con los Vedas. 

Todos los milagros, todas las supersticiones 
con que los evangelistas adornaron la vida del 
Redentor cristiano, son una segunda edición de 
lo que la India antigua habia atribuido .al Gristna, 
como la Iglesia católica es una segunda edición 
de la primitiva Iglesia brahmánica; salvo algunos 
detalles extremados por aquella, que ha llegado 
á la Mariolatria y la PapolatHa, culto á María y 
culto al Infalible. Hasta donde osaría llegar e l ro-
manismo, si la Renovación no estuviese cercana, 
es imposible calcularlo, porque así como la ciencia 
en manos del progreso alcanza las verdades no 
sospechadas siquiera, así la superstición en m a 
nos del sacerdote es capaz de los mayores ab
surdos. 

Renunciamos á seguir por ahora en este orden 
de consideraciones, que brotan insensiblemente 
de la pluma, cuando con imparcial y desapasiona
do propósito, se comparan los libros sagrados de 
la India y los escritos de sus antiguos comenta
ristas, con la historia sagrada, las actas de los 
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concilios y las disposiciones canónicas de la Igle
sia ó secta cristiana que sostuvo el jesuitismo y 
la Inquisición. 

Moisés, los profetas, la religión hebraica en 
una palabra, no conociéronla Trinidad de Dios 
en el sentido que la establece la Iglesia cristiana, 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

¿De dónde tomaron los apóstoles esta doctrina 
de la unidad en la Trinidad? En ninguna parte la 
definió Jesús (digan cuanto quieran las sutilezas 
de la teología escolástica) de una manera clara y 
dogmática: mas bien se mostró, á diferencia de 
sus sucesores, partidario de la unidad simple del 
Ser Supremo. Véase el curioso libro de F. G. Baur, 
Histoire du Dogme de la Trinité. 

Es lógico pensar, como dice Jacolliot, que los 
apóstoles sacaron ese principio del Oriente, con 
los numerosos préstamos que les hizo la teología 
de ese país. 

Brahma es el Dios Padre, Vischnú es el Hijo 
incarnado en Gristna, Siva es el Espíritu que pre
side á la manifestación del Todo-poderoso, es el 
soplo transformador. 

Hé ahí la creencia india transportada al Cato
licismo. En capítulo aparte indicaremos la transi
ción histórica, concretándonos ahora á señalar el 
flagrante delito de imitación, pues sería absurdo 
pensar que los apóstoles inventaron esa teoría 
-sobre las tres personas de la divinidad, cuando 
el brahmanismo, que dominó no sólo la India si-
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nó el Asia entera, habia ya emitido iguales ideas 
miles de años antes. 

Se ha olvidado por espacio de mucho tiempo, 
que el cristianismo nació en Oriente, que allí se 
"ha desarrollado antes de conquistar para su causa 
i las naciones occidentales, y que allí es donde 
hay que remontarse si se quieren encontrar las 
fuentes originales. 

En los capítulos de este libro, hemos procura
do demostrarlo con el testimonio de todos los 
orientalistas y con la prueba irrebatible de los 
textos. Para completar nuestro cuadro del Gato-
licismo antes del Cristo, réstanos, según ante-

Tiormente hemos ofrecido, decir algo de las cere
monias de los Sacramentos, instituidos en los tex
tos ya citados. 

BAUTISMO Y AGUA BENDITA. 

El bautismo cristiano no es otra cosa que el 
bautismo indio. 

Los partidarios de Cristna tienen un rio sagra
do, el Ganges, cuya agua sirve para lavar la man
cha original. Juan Bautista y sus. sectarios tienen 
igualmente un rio sagrado, el Jordán, cuyas aguas 
se emplean para la misma ceremonia. 

Esta costumbre nació en el extremo Oriente, 
en el país de las abluciones religiosas, y tan co
nocida era en todo el m u n d o , que los apóstoles 
sometieron á ella á- Jesús, pero sin atreverse <á 
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atribuirle el mérito de la creación del primero de 
sus sacramentos. 

A los tres dias de su nacimiento, el niño debia 
ser rociado, es decir, purificado con el agua sa
grada del Ganges, y cuando la distancia lo impe
dia, con el agua lustral (agua bendita), consagra
da por el brahmán en la pagoda. 

Esta costumbre religiosa es antiquísima en la 
India; data de la época védica, y Cristna la con
sagró yendo él mismo antes de morir á sumer
girse en las aguas del Ganges; está aún en uso 
entre los indios, que no dejan de observarla con 
todas las ceremonias del rito antiguo. 

Los libros sagrados de la India expresan cla
ramente que el agua con que se rocia al niño tie
ne por objeto lavar la mancha original. 

Hé aquí dos textos que explican las ceremonias 
y el origen de esa costumbre: 

«Nuestros padres bautizaban en el agua pura 
del Ganges y en las orillas de los lagos del Hy-
mavat (Himalaya), donde les fué revelada la pa 
labra divina; en esas aguas santas también ha 
cían sus abluciones y purificaban los instrumen
tos de su culto. 

»Mas tarde, cuando los hijos de Brahma llena
ron el vasto país indostánico y se desbordaron 
por el mundo entero como las olas del grande 
Océano, para reemplazar el agua del Ganges, y 
el agua santa del lago. Uttárah, los brahmanes 
recibieron del divino Vamana (primera incarna-
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cion, avatar, de Vischnú) las oraciones de con
sagración que convierten el agua de los estanques 
y de las fuentes en agua sagrada de purificación. 

«Los sabios son de parecer que el recien-na
cido se purifica con esta agua, como si se sumer
giera en el Ganges, y que cuando los fieles son 
hisopeados por la mañana en el asperges del ofi
cio del sarvameda(misa), cada gota escapada de 
la mano del sacerdote y recibida en la frente, va
le por diez de las abluciones prescritas. 

»Del mismo modo, el chatria ó el vaysia que 
hacen sobre su frente, con esta agua, el signo 
del dios al cual están consagrados, purifican sus 
pensamientos.»—(Ramatsariar, Comentarios so
bre el Veda.) 

«Que el brahmán oficiante, á la hora en que el 
surya (sol) apacigua el calor de sus rayos, cuan
do la sombra del elefante sagrado cae al Este, 

. llene de agua pura el jarro de granito (equivalen
te á la pila de agua bendita) de la pagoda y des
pués de haber mezclado allí los siete perfumes 
(incienso, mirra, clavillo, almizcle, canela, sán
dalo y lirio) con la sal consagrada, pronuncia las 
palabras siguientes: «En el nombre de Brahma, 
«Vischnú.y Siva (In nomine Patris etc.) que esta 
«agua sea el agua de purificación.» 

«Tal és la fórmula del divino Vamana.»—(Brali • 
mana-S asirá.) 

Hé ahí el origen del Bautismo y del Agua ben
dita. De esta agua, que en ocasiones también la 
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vendían-los brahmanes, porque la explotación de 
las qosas religiosas no es exclusiva de Roma, data 
desde que hubo sacerdotes; de esta agua, deci
mos, hacían mucho uso los fieles, y en determi
nados días (como el Sábado Santo católico) se la 
suministraban abundantemente las pagodas, para 
que pudieran rociar sus casas y alejar de ellas á 
los espíritus malignos ó influencias pecaminosas. 

LA CONFIRMACIÓN. 

También esta ceremonia, elevada á sacramen
to, es originaría de la India, que reivindica su 
prioridad sobre el Catolicismo. 

Ya hemos visto que en la imposibilidad de l le
var todos los niños al Ganges, los brahmanes 
reemplazaron el agua del rio sagrado por el agua 
lustral, en la que disolvian sal y aromas para con
servarla; así al bautismo en el Jordán sustituyó el 
bautismo con agua bendita, que ha llegado hasta 
nosotros, con la reminiscencia de la sal y santos 
óleos, que constituyen una ceremonia ridicula, 
untando al niño y dándole á probar el emblema 
salino, aquí sin significación racional, allá con el 
objeto de evitar la putrefacción ó descomposición 
del agua dulce. 

Si el catolicismo romano no hubiese olvidado 
el origen de sus emblemas, que tienen explica
ción natural y generalmente científica en la India, 
habría evitado caer en tantas nimiedades y visibles 
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contrasentidos. Recordamos á este propósito un 
hecho que será conocido de casi todos nuestros 
lectores. 

Entre los infinitos objetos de ridicula devo
ción (1) hemos visto varias veces agua del Jor
dán (según la patente de Roma) que embotellada 
llegaba á España, como es natural, en estado de 
descomposición; sus propiedades morales podrán 
ser divinas, pero sus propiedades físicas la hacen 
repugnante; su aroma, sobre todo es infernal, 
metafóricamente hablando. Con las sustancias 
aromáticas y la sal empleadas por los brahmanes, 
evitaríase el poco edificante espectáculo que en 
ciertas ceremonias hoy se presenta; el olor de san
tidad no hay para qué tenerle reñido con el que 
agrada á nuestros sentidos. 

Dejando ya la digresión, que suministra mate
ria para muchos volúmenes, y sobre la cual ten
dremos ocasión de insistir al contestar á las im
pugnaciones que este libro espera del Catolicismo, 
volvamos á los Sacramentos. 

En el capítulo anterior hemos citado un texto 
del Libro de los Preceptos del Átharva- Veía y 
otro del Código de Manú, lib. II, vers. 38 y 39, 
demostrando que la confirmación ratificaba y 
completaba el bautismo, administrado al nacer. 
Hé aquí la fórmula conque el brahmán sacerdote 

(1) N o q u e r e m o s hablar de l o s r e g a l o s y v e n t a s de re
liquias. R e c u é r d e s e el f a m o s o proceso de R o m a . 
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confirmaba á los adolescentes de.las tres primeras 
clases sociales: 

«En el nombre del Dios creador y de la divina 
trimurti (Trinidad), yo te purifico en tu cuerpo y 
en tu alma. Que el Espíritu Santo (Nara) sea con
tigo.»—(Bralimana Sastra.) 

Los sudras ó proletarios, los esclavos y los pa
rias no eran llamados al sacramento de la confir
mación. 

CONFESIÓN. 

Los antiguos brahmanes eran jueces religiosos, 
recibían la confesión pública de las faltas y apli
caban las penas. 

Según el brahmanismo, el hombre está some
tido en la tierra á diferentes manchas, unas„que 
atacan al alma, otras al cuerpo. 

Las manchas del cuerpo se borran ya por medio 
del agua simple, ya por medio del agua lustral, 
según su gravedad, ya por medio de la abstinen
cia y las maceraciones, tortura y flagelación. 

Las manchas del alma son borradas con la ora
ción, los votos y las peregrinaciones al Ganges y 
lugares santificados por la vida y muerte de 
Cristna. 

Bajo el imperio deesa religión absorbente, que 
llegó poco á poco á dominar el cuerpo y el alma 
de sus adeptos, á reglamentar los actos mas in
significantes de la vida, ni el hombre era juez de 
sus propias faltas, ni le estaba permitido comen-
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tar la Santa Escritura, porque, como dice Mané, 
lib. I del Código compendiado y adicionado por 
los brahmanes, en provecho propio: 

«El nacimiento del sacerdote es la incarnacion 
eterna de la justicia; el sacerdote ha nacido para 
administrar la justicia, porque en sus juicios se 
identifica con Dios. 

»E1 sacerdote, al venir al mundo, se coloca en 
el primer rango de esta tierra; soberano señor de 
todos los seres, debe velar por la conservación 
del tesoro de las leyes civiles y religiosas.» 

Como juez religioso, el sacerdote conocía todas 
las faltas, todos los pecados, é indicaba las expia
ciones que debían ser cumplidas por los cul
pables. 

Hé aquí de qué manera pasaba: 
Todas las mañanas, á la salida del sacrificio, 

los que creían haber incurrido en algún pecado, 
se reunían en el patio de la pagoda,, cerca del es
tanque sagrado, y allí, ante un cenáculo, presi
dido por el mas anciano de los sacerdotes, confe
saban sus faltas y recibían la purificación que les 
era impuesta. 

La fórmula de que se servía el pecador era la 
siguiente: 

«Santos brahmanes, guardianes de la divina 
sruli (revelación), vosotros que conocéis los satis-
caras (sacramentos) expiatorios, ¿qué debo hacer?» 

Seguía la confesión de los pecados cometidos, 
y el presidente del cenáculo respondía: 

16 
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«Iluminados por el Espíritu divino, hemos apre
ciado, y hé aquí lo que tú debes hacer.» 

Entonces, según la gravedad de la mancha, el 
tribunal religioso imponía ora abluciones, ora 
mortificaciones ó abstinencias, ora limosnas ú 
ofrendas á Dios, ya oraciones ó peregrinaciones, 
con arreglo al precepto religioso: 

«Por una confesión hecha ante todo el mundo', 
por el arrepentimiento, por la devoción, por el 
rezo, un pecador puede descargarse de su falta...» 
«Según la franqueza y la sinceridad de la confesión 
hecha por un hombre que ha cometido una ini
quidad, se desembaraza de esta iniquidad como 
una serpiente de su piel.»—(Mané, lib. XI , ver
sículos 226 y sig.) 

Para algunos pecados, como el homicidio de 
un brahmán ó de un chatria, y el adulterio con 
la mujer del padre ó del director espiritual, no 
habia .purificación; los que en ellos incurrían eran 
vratyas ó excomulgados, que se les arrojaba de 
la casta para descender al impuro rango de paria. 

Pecados y delitos de menos importancia se cas
tigaban bajando el pecador ó delincuente á una 
clase inferior. El mas terrible de los castigos, mas 
afrentoso que la muerte y las torturas, era el r e 
pudio completo de todas las castas. Ese castigo lo 
imponía ya el. rey, ya el sacerdote, ora el poder 
civil, ora el poder religioso. 

La privación de la casta era la pérdida de las 
riquezas, de la familia, de los amigos, de todos 
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los derechos civiles y políticos, no solamente en 
la propia persona, sino en la de todos los descen
dientes nacidos posteriormente á la condena. 

Manú les lanza el siguiente anatema: 
«Esos hombres marcados con signos afrento

sos deben ser abandonados por sus parientes pa
ternos y maternos, y no merecen ni amparo ni 
•compasión. 

»No se debe comer con ellos, ni sacrificar con 
ellos, ni estudiar con ellos, ni unirse en matrimo
nio con ellos; que vayan errantes por la tierra en 
un estado miserable, excluidos de todos los debe
res sociales.» (La Bible dans Linde.) 

Para que esa afrenta fuese indeleble, para que 
aquel á quien alcanzaba no pudiese ocultar su 
vergüenza, el culpable era marcado con el hierro 
enrojecido, en la frente ó en la espalda, según 
los crímenes que había cometido, y bajo pena de 
degradación, todo hombre de casta debía negar al 
anatematizado el agua, el fuego y el arroz. 

•Se ve aquí que la excomunión y el entredicho de 
Roma han tenido de donde copiar; y se ve tam
bién que, antes de ella, muchos millares de años, 
los brahmanes antiguos habian recibido el dere
cho de confesar á las gentes, perdonar los peca
dos, imponer penitencias y excomulgar. 

Réstanos añadir que la primitiva Iglesia cristia7 

na, como la brahmánica, no conoció la confesión 
auricular. 
; «Se sabe, dice Jacolliot, que durante los pr i -
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meros siglos de la Iglesia, la confesión fué públi
ca, hasta el dia en que por la revelación del pecado-
defomicacion de un diácono, para emplear la ex
presión sacerdotal, fué abolido ese uso, y restable
cido después en el secreto de las Iglesias. (La Qe-
nese. de LVmmaiiité.J 

•Dése la autenticidad y el valor que quiera á ese 
hecho, es lo cierto que al aproximarnos al s i 
glo XIII, para contrarestar el poder papal la mare
jada de impiedad que habia provocado con la 
exageración de sus doctrinas, estableció dos i n s 
tituciones: la inquisición y la confesión auricular. 
La segunda era un medio de información; la pri
mera un medio de represión. . 

«Esta vergüenza del cristianismo, dice Drapper, 
la Inquisición, que es también la vergüenza de la-
humanidad, tuvo diferentes formas, según los di
ferentes países. La Inquisición de los papas no 
hizo mas que continuar y dominar la antigua In
quisición de los obispos, la cual fué sin mira
mientos puesta á un lado por el tribunal r o 
mano. 

»Por acta del cuarto Concilio de Letran, cele
brado el año 1215, el poder de la Inquisición fué 
horriblemente fortificado por la confesión auricu
lar, que se hizo obligatoria. Esto daba á los inqui
sidores la omnisciencia y la ubicuidad en todos los 
asuntos domésticos. No habia ya hombre seguro 
en su casa. En manos del sacerdote, quien podía 
arrancar en el confesionario sus pensamientos 
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mas secretos á su mujer, á su criada, eran estas 
otros tantos espías amarrados á sus *pasos. Cita
do ante el terrible tribunal, se le decia simple
mente que estaba acusado de heregía. No se le 
nombraba al acusador. Pero el tornillo, la cuer
da, la calceta, la cuña de tormento y otros ins
trumentos de suplicio suplian en su ausencia. 
Inocente ó culpable no tardaba en acusarse á sí 
propio.» (Los Conflictos entre la Ciencia y la Re
ligión.) 

Así, desde 1481 á 1808, la Inquisición ha con
denado á trescientas cuarenta mil personas, de 
las cuales unas doscientas mil han sido que
madas. 

Como protesta y condenación contra ese t r ibu
nal odioso, permítasenos trascribir algunos pár 
rafos, haciendo nuestras sus apreciaciones, del 
capítulo «Almas entre humo y ceniza,» del libro 
titulado: «MARIETTA. Paginas de dos existencias y 
Páginas de ultra-tumba,» verdadera preciosidad 
literaria que puede figurar al lado de las primeras 
concepciones de la época contemporánea (1). 

(1) M u c h a s de las p á g i n a s de e se l ibro , cuya cuarta 
edición se h a p u e s t o á la v e n t a en u n o de e s t o s d i a s , f u e 
ron escr i tas á nues tra presenc ia , por e l médium D . . D a n i e l 
Suarez Artazu . No l e o f e n d e m o s , s e g u r a m e n t e , al c o n s i g 
nar que es tán m u y por e n c i m a de s u a l cance in te l ec tua l 
y l i terario , el concepto y la forma del l ibro que brotó, de l 
v e r t i g i n o s o lápiz de l médium, in sp irado por l o s E s p í r i t u s 
d e Marietta y Estrella. A s í s e mani f ies ta e n la s i g u i e n t e 
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Dice el mencionado libro al describir una festi
vidad del Catolicismo en Sevilla, conmemorando, 
en el siglo XVII, el dia del rey D. Fernando el 
Santo: 

«Tratábase de dar cumplimiento á algunas s en 
tencias del tribunal de la Inquisición, que para 
extirpación deheregías, esplendor de la Iglesia y 
exaltación de la Santa Fé, se habían lanzado en 
nombre dé Jesucristo contra algunos infelices 
que, ó ya se habían hecho sospechosos de mante
ner relaciones mas ó menos implícitas con el 
diablo, ó bien habían sido incitados por la p e r 
versidad de éste, á pensar, á decir ó practicar algo 

dec larac ión , i m p r e s a e n la pr imera e d i c i ó n q u e aparec ió 
en Zarag-oza e l año 1870 , y que d ice así: 

«Al frente d e e s ta s p á g i n a s , que l i e m o s t e n i d o la g l o r i a 
de ser l o s e l e g i d o s para recibir e n depós i to , q u e r e m o s 
ofreceros , por l o s e levados p e n s a m i e n t o s que e n e l las h a 
bé i s ver t ido , es ta prueba de nues t ra admirac ión y r e s p e t o , 
que si e s p e q u e ñ a por lo q u e va lé i s , e s g r a n d e por la e f u 
s ión c o n que es ofrecida. Zaragoza 2 2 de N o v i e m b r e de 
1 8 7 0 . — P r e s i d e n t e honorar io , el t e n i e n t e g e n e r a l , Joaqu ín 
B a s s o l s . — P r e s i d e n t e , t e n i e n t e coronel capi tán de I n g e 
nieros (hoy mar i sca l de c a m p o ) , S a t u r n i n o F e r n a n d e z 
A c e l l a n a . — P r i m e r v i c e - p r e s i d e n t e , d iputado prov inc ia l , 
abogado y propietar io , M i g u e l S i n u é s . — S e g u n d o v i c e 
pres idente , m a g i s t r a d o , León Cenarro .—Secretar io , c o 
m a n d a n t e capi tán de infanter ía (hoy coronel ) , Patr ic io 
M o r a l e s . — A n t o n i o Torres So lanot y Casas , v i zconde de 
Torres -So lanot .—Comandante de infantería , M i g u e l I b a -
ñ e z . — E m p l e a d o , J o s é D e a . — C o m a n d a n t e capi tán de a r 
t i l lería, Joaquin B a s s o l s . — M e c á n i c o y propietario , A g u s -
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contra lo que piensa, dice y practica la religión 
católica, apostólica, romana. 

»Uno de aquellos solemnes autos ole fé que de 
cuando en cuando eran necesarios para arraigar 
más y más las creencias en las almas y para pu 
rificar con llama de hogueras la pestilente atmós
fera de malas ideas que constantemente arroja al 
mundo el infierno por sus puertas; uno de aque
llos solemnes autos de fé, tan edificantes, tan 
útiles para cauterizar el roedor cáncer de la duda, 
y que tanto regocijaban á las almas piadosas por 
aquel aparato solemne con que se procedía á cor
tar los asombrosos vuelos del pensamiento, que, 
atrevidos en su desarrollo como la mala yerba, se 

t in Caste l lv í .—Corone l capi tán de I n g e n i e r o s (hoy b r i g a 
dier) , A n t o n i o L l o t g e . — B r i g a d i e r (hoy t e n i e n t e g e n e r a l ) , 
F e r n a n d o Pr imo d e R i v e r a . — T e n i e n t e , E d u a r d o C a m a - ' 
c h o . — M e c á n i c o , Barto lomé C a s t e l l v í . — C a p i t á n g r a d u a 
do , César B a s s o l s . — A r t i s t a , Eduardo López d e l P l a n o . — 
Capitán t e n i e n t e , D o m i n g o R o m á n . — A b o g a d o y p r o p i e 
tario , Mariano L a p u e n t o . — A b o g a d o y propietar io , M a 
riano S o r o l l a . ; — A b o g a d o , Luc io de la E s c o s u r a . — 
E m p l e a d o , Arturo B a n d r a g e n de P u i g - S a m p e r . — P r o 
pietario , Juan N a v a r r o . — A b o g a d o , Gregor io Cenarrp .— 
Capitán de infantería , V i c e n t e M a s . — E m p l e a d o , Mel i ton 
Cenarro .—Coronel de E . M. (hoy br igadier ) , E u s e b i o 
R u i z . — A r t i s t a , A m a d e o N a v a r r o . — C o m e r c i a n t e , I n d a l e 
cio Mart in .—Art i s ta , R a m ó n Galvez .—Corone l de Arti l le
ría , A n t o n i o Quintana y L l e r e n a . — A b o g a d o y propietar io , 
Manue l Rozas Pomar .—Corone l t e n i e n t e coronel de a r t i 
l ler ía , Bernardo E c h a l u c e . — E m p l e a d o , D a n i e l S u a r e z . — 
Coronel c o m a n d a n t e d e infantería , S a n t i a g o B a s s o l s . 
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levantaban ufanos/queriendo rivalizar en lozanía 
y frondosidad con el arraigado y corpulento árbol 
de la iglesia; uno de aquellos autos defé, públi
cos para mayor gloria de Dios y para convencer 
y persuadir clara y visiblemente con medios har
to eficaces cómo se debe mantener la verdad, iba 
á llevarse á efecto con general satisfacción de los 
fieles. Y esta satisfacción era tanto mas legitimes, 
cuanto que encontraba su natural recompensa en 
las gracias y sin número de indulgencias que los 
pontífices habian ofrecido á todos aquellos cris
tianos que devotamente se prestaran á acompa
ñar y servir con su presencia en acto tan solemne 
y levantado. 

«Convocada la cristiandad para un procedi
miento de fé, iba á celebrarse la muerte del con
denado como entonces se celebraba; con esplen
didez y con lujo: quemándole en nombre de Dios, 
delante de Dios, pidiendo á Dios por él. Era pre
ciso destruir, anonadar el poder de las concien
cias inclinadas á la rebeldía y que se atrevían á 
dudar del poder déla Iglesia: era preciso limitar el 
poder del pensamiento, siempre inclinado á pensar 
fuera de la iglesia: era preciso sellar con hierro 
candente aquellos labios, siempre dispuestos á 
decir algo que no habia dicho la Iglesia. 

¡Ay! ¡Y nadie se atrevía á protestar, ni aun allá 
en lo mas alto de la idea, ni aun allá en lo mas 
levantado de la inteligencia, ni aun allá en lo mas 
sagrado del sentimiento! Nadie se atrevía á pro-
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testar, ni en la oscuridad, ni en el retiro, ni en el 
silencio; porque aquella protesta podia ser sor
prendida en el rayo de una mirada, en el gesto 
del rostro, en la respiración del pecho, en la hue
lla de los pasos, por aquel poder, que, como tenia 
un testigo en cada conciencia y un oido en cada 
secreto, percibía el ruido de los pensamientos y 
el rumor de las ideas, que luego procesaba en la 
sombra y ejecutaba á la luz con el verdugo á un 
lado para matar, la hoguera al otro para extinguir 
y la cruz encima para declararse irresponsable de 
su juicio. 

»Y nadie podia escapar á la acción de aquel fa
llo sancionado por las multitudes que aplaudían 
con más miedo que piedad, con mas terror que 
entusiasmo. Nadie podia escapar, ni el mismo fu
gitivo, porque el fuego devoraba su imagen, por
que el ejecutor relajaba su estatua; y la misma 
maldición corría mas que él, le alcanzaba en su 
huida y penetraba en su cuerpo con el pan, aun 
cuando lo hubiera puosto en su boca la mano de 
la caridad, inficionaba su sangre y mordía sus 
entrañas. Nadie podia escapar, ni los mismos 
muertos, porque se desenterraba al impío, se ha
cia comparecer al cadáver, se invocaba su alma, 
se le gritaba la sentencia para que la oyera desde 
los abismos, se trituraban sus huesos, y se arroja
ban á la hoguera para que no quedara ni el más 
pequeño resto de sus miembros, que habían sido 
movidos por la voluntad del herege. . 
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»Se amontonaban en el quemadero materiales 
para la hoguera, cuya llama, cuando se levanta, 
levanta también la idea que se quiere destruir. 
¡Oh! Si el fuego se propaga sin que se gaste la 
pequeña chispa que lo alimentó, si la luz sigue 
reproduciéndose siempre aunque se apague el 
primer destello que la dio origen, las ideas son 
fuego y luz, que del mismo modo se multiplican y 
extienden, aun cuando se reduzca ápolvo la frente 
donde brillaron por primera vez. Entre la calien
te ceniza de la víctima, permanecía intacto su es
píritu con su abrasado pensamiento mas herético 
que nunca, más que nunca activo; más que nun 
ca libre, para proclamarlo más alto y propagarlo 
más lejos. Y entre tanto el humo negro, arremoli
nado en torno de la pira, sofocaba en las gargan
tas la horrible maldición de los sayones, más 
horrible que por su impiedad, porque se lanza
ba en medio de una oración para el condenado. 

«Nunca como después de uno de aquellos san
grientos sacrificios, era mas visible la comunica
ción de las almas. Nunca como después de un 
martirio se propagan mas las ideas. Un genio 
invisible iba de conciencia en conciencia derra
mando aquellos pensamientos que se habian le
vantado á los aires con el último suspiro exhalado 
en los patíbulos, con las últimas encendidas pa
vesas de los quemaderos de heregías, y que los 
vientos extendían sobre la tierra. Aparecían aquí 
y allí sin saber quien los llevaba, aparecían á un 
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tiempo en distintos puntos, sin saber de dónde 
venían, y poco á poco creaban una atmósfera que 
al fin respiraban todos, hasta que venia la acción 
que planteaba ante la humanidad entre persecu
ciones y luchas, convulsiones y dolores, una ver
dad que uno sólo habia proclamado, mientras 
todos se obstinaban en el error. 

«¡Ah! Los mártires continúan en el espacio, 
después de su muerte, la obra empezada en la vi
da. Entregan á los ecos la palabra sofocada por la 
tiranía para que no se pierda jamás. Y los ecos la 
van reproduciendo de generación en generación. 
Ellos alientan en los cerebros esa continua insur
rección de las ideas contra la oscuridad, y no se re
montan á más elevadas esferas, no abandonan el 
campo de su continua lucha, hasta que la razón 
enciende su antorcha y la victoria tege su corona. 

»¿A quién evoca el hombre cuando levanta a l 
tares en los templos, monumentos sobré los se
pulcros y estatuas en las plazas públicas? ¿A quién 
quiere tener siempre en la memoria cuando cuel
ga de las paredes de su hogar imágenes en cua
dros de oro, sino á aquellos mártires de un prin
cipio que salva á la humanidad? 

»La inmortalidad es tan real donde parece que 
se muere, que el.trabajo y el entusiasmo de -los 
muertos se refleja en las miradas y en los movi
mientos de los vivos. 

»¡Es que el espíritu de los que murieron habi
ta entre las almas de los que viven!» 
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CAPÍTULO XXII . 

. ALGUNAS REFLEXIONES.—LA CONSAGRACIÓN. 

Nuestra tesis.—Las preocupaciones en España.—Necesidad de la 
separación de la Iglesia y el Estado.—Decadencia actual debida 
al Catolicismo.—El libro para el pueblo: I N S T R U C C I Ó N . — E l ideal 
de la Razón vence al de la Vé.—Santos óleos.—Textos.—Consa
gración del adolescente, del sacerdote, de los reyes.—Pratista 
ó consagración particular. 

Gracias al sánscrito y á la India, á cada cos
tumbre del Catolicismo podemos oponer un texto 
de la antigua religión bfahmánica, demostrando 
lo que los gnósticos de la escuela de Alejandría 
decían á los sacerdotes cristianos, hace diez y sie
te ó diez y ocho siglos: «No podéis engañar mas 
que al pueblo bajo; vuestro Dios, vuestras doc
trinas, vuestras ceremonias, vuestro culto ente
ro, en fin, no son mas que copias de los misterios 
del Oriente.» 

Es la tesis que venimos sosteniendo en este l i 
bro, apoyados en la autoridad de todos los orien
talistas célebres, que con la lógica inflexible, 
brutal, de los hechos, han patentizado aquélla 
verdad, cerrando por completo el camino á toda 
impugnación razonada, á todo argumento en con-
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tra que resista la crítica científica, como los tex
tos citados y los que aún citaremos. 

No son, en verdad, nuevos, pero sí desconoci
dos en este país, porque cierta clase de estudios 
y conocimientos, halla aquí insuperable barrera 
en las preocupaciones de arriba y en la ignoran
cia de abajo, fomentadas por el• poder sacerdotal 
y sostenidas por el poder civil. En España ha du
rado hasta 1868 la estrecha alianza del trono y 
del altar, la funesta coalición que hemos visto en 
la India brahmánica, para hacer del pueblo un 
dócil instrumento dominado por el uno, y explo
tado por el otro, en ese nefando consorcio cuyos 
frutos son la atonía del pensamiento, la parálisis 
de la actividad, la muerte de toda iniciativa, en 
suma, el estacionamiento en que hoy nos vemos, 
y que continuará mientras en la parte política lo 
pidamos todo al Estado, y en la parte religiosa lo 
esperemos todo de la iglesia. Mientras en el pue
blo español no penetren la iniciativa individual 
con la libertad política, y el dominio de la razón 
con la libertad religiosa, separando el Estado y la 
iglesia, seremos el pueblo decadente, el albergue y 
la última esperanza del ultramontanismo, la na 
ción indigna de entrar en el concierto europeo, un 
retazo,'en fin, del continente africano, aislado del 
mundo de la civilización. La ignorancia y la este
rilidad como suelo, el Syllabus como ideal, el 
Catolicismo intransigente como aspiración, la su
misa dependencia del jesuitismo de Roma.... 
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¡Magnífica perspectiva! ¡Camino seguro para l le
gar al embrutecimiento é inmovilidad de los pue
blos asiáticos! No otra, es la suerte reservada á las 
naciones sujetas al Brahmanismo moderno ó Ca
tolicismo romano. 

No hay exageración en nuestras apreciaciones. 
En el orden moral se cumplen las leyes con la 
misma inflexibilidad que en el mundo físico; así 
como en matemáticas, dados los términos del pro
blema se plantea la solución; así como en quími
ca, conocidos los preparados, se marca de ante
mano la cristalización ó el precipitado; así como, 
en astronomía, partiendo de dos puntos, se deter
mina una paralage; así en el mundo moral, la 
historia, matemáticas del tiempo, la crítica, quí
mica de los acontecimientos, y la filosofía, ciencia 
astronómica del cielo espiritual, resuelven, mar
can, determinan con acierto el estado de los pue
blos, sus medios de progreso y el porvenir que les 
está reservado. 

Del estudio que venimos haciendo se despren
den nuestras apreciaciones, y no suponen otro 
móvil que la adhesión á los esfuerzos del orienta
lismo por vulgarizar sus descubrimientos; por
que, como ha dicho Jacolliot, «los estudios an 
tropológicos, etnológicos, filológicos, cosmográ
ficos y naturales que componen aquella ciencia, 
deben proponerse un sólo objeto: la difusión de 
las luces y el triunfo de la verdad científica. Pero 
al lado de la ciencia que conserva sus fórmulas 
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necesarias y su lengua exacta, haced el libro del 
pueblo. Cuando hayáis arrancado definitivamente 
de manos de las masas las novelas obscenas y 
las ridiculas elucubraciones de un místico esplri
tualismo, habréis acabado la ruina del pasado y 
creado un mundo nuevo que nada podrá hacer 
retrogradar. 

«A la enseñanza del Syllabus, sustituid la en
señanza de la ciencia.» 

Así pensamos nosotros, y porque así pensa
mos, hemos dado á estos trabajos la forma de li
bro. EL CATOLICISMO ANTES DEL CRISTO no es aún 
el libro para el pueblo español, demasiado afecto, 
por desgracia á la superstición teocrática; nuestro 
libro, decimos, no es aún para el pueblo español 
(¿ni cómo ha de serlo, si no sabe leer, porque el 
Catolicismo le ha inculcado la idea, ¡sacrilega 
idea!, de que la ignorancia es grata á los ojos de 
Dios?), pero confiamos que abra camino para que 
se escriban ó traduzcan otros libros cuyo palpi
tante interés excite el deseo de saber en los que 
leen, y la vergüenza y la curiosidad que lleven á 
remediar su ignorancia en los que leer no saben. 

Esta ignorancia y la falta de afición á la lectu
ra, son la salvadora esperanza de los poderes sa
cerdotales, son su recurso extremo, como el de 
todas las tiranías. Al «.divide et. corrumpe» para 
dominar, ha sustituido hoy otra fórmula: «Man
ten en la ignorancia y en la superstición religio
sa.» Contra esos dos inmensos males, es preciso 
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hacer tremolar á los cuatro aires una sola bande
ra, con un-sólo lema: 

INSTRUCCIÓN, INSTRUCCIÓN, INSTRUCCIÓN. 

Esta es la Trinidad una, la Trinidad que no r i 
ñe con la razón, tres unidades que claramente 
son la misma unidad, la que únicamente puede 
destruir las Trinidades teológicas, y con ellas las 
religiones y el culto, la máscara de todas las do
minaciones y misterios, invención de los sacerdo
tes, para establecer la adoración al Padre en es
píritu y en verdad, en el templo edificado por 
Dios, la Naturaleza, con el director espiritual que 
El nos ha dado, la Conciencia, con el único culto 
que El nos ha prescrito, el Amor. Templo, minis
tro y culto que no tienen mas que una consagra
ción: las huenas obras, mejores cuanto mas tras
cienden á las criaturas, á los seres de todo orden 
que pueblan el universo mundo. 

Dentro de estas condiciones, dentro de estas le
yes que se imponen al espíritu como las leyes físi
cas á la materia, llevando en sí mismas el castigo 
de su trasgresion; dejad al pensamiento libre, de
jad á la creencia manifestarse tranquilamente, 
que el error no anida mas que donde se compri
me la idea, la fealdad del vicio no resiste jamás á 
la belleza de la virtud, la nube del mal es barrida 
por las corrientes del bien, el sol de la verdad, 
brilla al fin de todas las tormentas en el cielo hu -
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mano. Negar esto, es negar áDios. El ateísmo no 
es la obra del espíritu que piensa, es la obra de 
las religiones.que tuercen la conciencia y el p e n 
samiento humano. Sería desconocer la sabiduría 
divina, pretender que la miserable criatura, el gu
sano habitante de este planeta, inferior á muchos 
délos mundos que nos rodean, ha venido á corre
gir la obra del Creador de lo Infinito, entre cuyos 
pliegues el hombre realiza un destino, que es el 
progreso, á condición de contribuir en su micros
cópico alcance á la armonía universal. Por eso 
cuando nos contemplamos á nosotros mismos en 
la pequenez que representamos, volvemos á Dios 
el pensamiento para hallar en su grandeza un 
ideal de aspiración constante que nos llama á él, 
tipo sublime de donde todo parte y á donde todo 
tiende; y cuando con los ojos del alma divisamos 
esos horizontes hasta el infinito dilatados, donde 
se presiente un progreso al fin de cada progreso, 
el ánimo se esparce y cobra alientos para r emon
tar á aquellos ideales de tanta realidad como la 
existencia que los concibe. La Ciencia y el Bien: 
hé ahí los dos caminos paralelos que es preciso 
recorrer en pos de aquel ideal. La Razón ilustra
da con la fé en Dios, esto es, la fé racional que 
brota espontáneamente en la conciencia: no hay 
otro guia seguro en esta peregrinación que l la
mamos vida terrena. En cuanto con esa concien
cia no conforman, los guias no son aceptables; 
equivocan á sabiendas ó por error el camino, y 

17 
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forzoso es abandonarlos, cuando con el itinerario 
en la mano volvemos á tomar la buena senda que 
al verdadero camino déla eterna vida conduce. 

A estas conclusiones nos lleva la Ciencia con la 
Razón, después que dejamos las" veredas laberín
ticas en que extravían las Religiones con su fé. Al 
porvenir, preñado de tinieblas para el pensamiento 
que discurre, sustituye un horizonte sin límites de 
clarísima luz; y entonces el espíritu, despojándose 
de las vestiduras de la ignorancia, la superstición, 
se lanza con raudo vuelo en el camino que á Dios 
conduce en alas de la ciencia y la caridad. Con ta
les ideas se ha bautizado, confirmado y confesado 
nuestra fé, que es hoy robusta hija de la razón; 
por eso ha venido á sustituir á la deleznable que 
en sus sacramentos y enseñanzas frivolas nos 
impuso el Catolicismo. Fortaleciéndonos en el 
deseo de saber y de amar, es ahora la única m a 
nera de consagrar esa fé al servicio de la verda
dera y única religión divina: el mejoramiento p ro 
pio y el bien ageno. 

Estas reflexiones, que ampliaremos en otro ca
pítulo, son hijas de nuestros estudios predilectos 
y nuestras creencias; han brotado de la pluma al 
ocuparnos de los sacramentos brahmánicos, y 
antes de dar noticia del sacramento de la consa
gración, hemos querido consagrar con la publici
dad, las ideas en que se basa nuestro criterio r e 
ligioso... 

El aceite consagrado ó santo óleo, confirmaba 
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al adolescente déla India en la purificación de su 
bautismo, ordenaba á los sacerdotes y ungia ó 
consagraba á los reyes. La unción actual tiene allí 
su indubitable origen. 

Hé aquí los textos que consignan esa institución 
sacerdotal: 

«Por el aceite purificado del cocotero, en el 
cual se han mezclado los siete perfumes, y que el 
brahmán oficiante ha consagrado por medio de 
la invocación prescrita, el adolescente de las tres 
clases, al dejar el vestido de la infancia para ocu
par su puesto entre los hombres, se purifica de to
das las manchas pasadas. 

»Por el aceite santo, recibe la consagración, y 
se hace apto para cumplir las ceremonias fune
rarias sobre la tumba de sus antepasados. 

»Es el sacramento mas agradable al divino 
Creador de todas las cosas, porque es el primero 
que se da al hombre en la edad de razón, y el d i 
vino Parasurama (1) mismo no desdeñó recibir la 
unción del aceite consagrado, de manos del brah-
matma Sudasa-Richi.»—(JBralimana-Sastra.) 

Para la ordenación de los sacerdotes, el b rah-
matma ó un brahmán iniciado del tercer grado, 
(Papa ú Obispo), decia: 

En nombre del Dios creador y de la divina tri-
murti, por este aceite del sacrificio, yo te consa-

(1) U n R e d e n t o r 6 incarnac ion de V i s c h n ú . V é a s e el ca
p í t u l o V I . 
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gró sacerdote. Tus palabras se asemejarán á los 
preceptos de la divinasruti (revelación), tus o r a 
ciones en el oficio de sarvameda (misa) harán 
descender la bendición de Zeus sobre el pan áci
mo (1), y les serán perdonados los pecados áaque-
llos á quienes dirás: «Iluminado por el Espíritu-
«Santo, he apreciado, y ésta es la penitencia que 
«debes cumplir. Tú eres servidor entre todos los 
» servidores de Dios.»^-(Bmlimana-Sastm.) 

Para la consagración de los reyes, el bramat-
ma, después de haber ungido la frente del arya 
con aceite consagrado, le colocaba la corona en 
la cabeza, pronunciando estas palabras: 

«En el nombre de Zeus, de la divina trimurti^ 

(1) E l sacerdote b r a h m á n c o n s u m e a l p i é de l a l tar e l 
pan ácr imo y l a s o frendas sobre l a s c u a l e s h a h e c h o d e s 
cender l a b e n d i c i ó n d e D i o s . 

E s t e a l i m e n t o s a g r a d o q u e reparte en tre l o s a s i s t e n t e s 
e n l o s d ías d e l a s g r a n d e s fiestas, m a n t i e n e á a q u e l q u e l o 
h a rec ibido e n u n e s tado d e pureza perfecta , p o r q u e c o m o 
d ice el v e r s í c u l o de l V e d a , q u e e l sacerdote p r o n u n c i a al 
dar e s t a c o m u n i ó n : 

»E1 q u e c o m e e l a l i m e n t o d e D i o s , s e h a c e s e m e j a n t e á 
D i o s . » (Hoc est enim). 

E n la I n d i a n o s e c o n JR'ó el s a c r a m e n t o d e l a E u c a r i s t í a 
e n l a forma e s t a b l e c i d a por el Cato l i c i smo; h a s ido u n a 
corrupte 'a; s e a s e m e j a m a s á la de l o s pr imeros cr i s t i anos , 
q u e t i e n e n s u p r e c e d e n t e e n l a c e r e m o n i a d e q u e h e m o s 
h a b l a d o , y e n e l b a n q u e t e funerar io , b a n q u e t e q u e s i n c a 
rácter r e l i g i o s o s e conserva a ú n e n l a s c o s t u m b r e s e s p a ñ o 
l a s , s i n q u e á é l de jen d e as i s t i r l o s curas o f ic iantes e n e l 
e n t i e r r o . 
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y de los santos brahmanes que te delegan sus po
deres: 

»Oh, Ikwachú, yo te consagro chatria del A n -
tarvedi.» (Provincia del Norte.) 

Si un rajah se establecia rey de varias provin
cias, teniendo otros rajahs á sus órdenes, la fór
mula se modificaba así: 

«Oh, Pritú, yo te consagro artachatria de Cosa-
la, Curudesa y Protechtana.» 

Los magos procedentes de Suryastara (Zoroas-
tro) se sirvieron mas tarde de la misma fórmula. 
(Les fils ole Dieu.) 

Fórmulas de consagración particular, llamadas 
pratista, se empleaban para todo lo que afectaba 
al culto de los dioses y al servicio de las pagodas. 
El objeto sobre el cual recaía una de estas con
sagraciones, pertenecía en propiedad á los dioses, 
es decir, á los sacerdotes sus ministros. Si los 
instrumentos ordinarios del culto eran profana
dos, se quemaban. Si la profanación alcanzaba á 
una pagoda, á una casa, á un campo, era preciso 
proceder inmediatamente á ceremonias de purifi
cación interminables y muy costosas, seguidas de 
una nuevapratista (consagración). 

Inútil es decir que estos gastos de purificación, 
que consistían principalmente en presentes de toda 
especie á los brahmanes y á los dioses, eran de 
«uenta de aquel que había ocasionado la profana
ción. 

El culto católico, apropiándose la mayor parte 
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de las creencias, ceremonias y sacramentos brah-
mánicos, ha sustraído también sus instrumentos 
religiosos al contacto del vulgo por la consagra
ción. Toda profanación obliga á una purificación, 
y los objetos fuera de servicio, son destruidos p o r 
el fuego, ni mas ni menos que en las pagodas. 

So pretesto de consagración, los brahmanes h i 
cieron suyas- muchas propiedades, y vendieron 
también los dones de que eran dispensadores. 

«Ese charlatanismo brahmánico, dice Jacolliot, 
ofrece en sí poco interés al estudio; bajo una for
ma ó bajo otra, consagración ó venta de indulgen
cias, no es mas que la explotación del trabajo.por 
la holganza.» 

Todos saben que el abuso de la venta de indul
gencias en la Iglesia^ católica, apostólica, romana, 
dio lugar á la Reforma iniciada por Lutero, al 

"Protestantismo, que desgajó de Roma la mejor 
rama cristiana, y domina hoy en los pueblos mas 
adelantados, porque supone un progreso dentro 
del desarrollo religioso. 
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CAPÍTULO XXIII. 

ORDEN SACERDOTAL. 

Grados y divisiones del sacerdocio brahmánico y del católico.— 
Misioneros y mártires modernos.—El sacerdote oficiante (cura 
párroco).—El gurú (director espitual).—Origen del cenobitis
mo:—El anacoreta.—Fakires y sus fenómenos.—El Orientalis
mo y el Espiritismo vienen á destruir la superstición religiosa. 
—Los sacerdotes de todos los tiempos (Pasaje de Volney). 

En los primeros capítulos nos hemos ocupado 
extensamente de la iniciación de los- brahmanes. 
Allí hemos visto las ceremonias á que se sujeta
ban desde la cuna, y el camino que seguían, s e 
gún la aptitud y la vocación; hemos hablado tam
bién de los bramatcharys, discípulos de teología 
(seminaristas), de la-tonsura, de la gerarquía y 
de las fórmulas de la ordenación; hemos, encon
trado los grados correspondientes al diácono, al 
presbítero y al obispo, la dignidad cardenalicia, 
y, por último, el pontificado; y para que nada 
faltase, sotana y otras vestiduras, cíngulo, rosa
rio, anillo, báculo, tiara y llaves eran el distintivo 
é insignias sacerdotales. 

Aparte de los grados y subdivisiones de que 
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hemos hecho mérito, se dividían los brahmanes 
en tres grandes clases ó categorías: 

1. a Los brahmanes propiamente dichos, esto 
es, sacerdotes. 

2 . a Los brahmanes gurú, es decir, maestros 
de enseñanza, teólogos, gramáticos, matemáticos, 
astrónomos, poetas, etc. 

3 . a Los brahmanes sannyassis, ó mendicantes 
cenobitas. 

Todos los niños de la casta brahmán, sin ex
cepción, se reunían en el interior de los templos, 
y recibían de los brahmanes consagrados á la en
señanza, los rudimentos de una instrucción á pro
pósito para que el profesor pudiera juzgar respecto 
á la capacidad intelectual de sus discípulos (sis
tema jesuítico). 

Los menos inteligentes ingresaban en la clase 
de los mendicantes ó sannyassis (hermanos legos 
y cenobitas); los de medianos alcances quedaban 
afectos al servicio diario de la pagoda (sacristanes) 
para cuidar de los ornamentos sacerdotales, de 
los vasos é instrumentos del'sacrificio, y de todos 
los objetos destinados al culto; la iniciación de 
unos y otros (clérigos menores) no pasaba de la 
lectura y comentario general de la Sagrada Escri
tura, en el sentido fijado por los sacerdotes de or
den superior (doctores, canónigos, prelados), que 
rodeaban al brahmatma (Papa). 

Venian después los brahmanes ecónomos y ofi
ciantes (curas de misa y olla y párrocos), cons-
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tantemente ocupados en las ceremonias de la 
iglesia y en administrar los sacramentos. Estos 
iniciados del segundo grado (presbíteros), estaban 
encargados de referir al pueblo los misterios, los 
sortilegios, los milagros, las supersticiones inven
tadas para aterrorizarle y mantenerle en una útil 
y respetuosa dependencia. (Predicación.) 

Guando el brahmán sacerdote habia llegado á 
la edad de cincuenta años, sin haber cometido 
ninguna falta grave, sea contra la gerarquía, sea 
en materia de dogmas y de creencias religiosas, 
era admitido entre los iniciados del tercer grado, 
y no existían ya secretos para él. Vivia entonces 
en un lujo asiático (del cual conservan reminis
cencias nuestros obispos, arzobispos y cardena
les, iniciados también del tercer grado, obispo) 
que no ha tenido igual en el mundo, y admitido á 
los elevados estudios reservados para esta clase, 
era, según sus aficiones, profesor, historiador, 
filósofo, poeta, astrónomo, matemático, y podia 
aspirar al pontificado, si reunía los sufragios de 
los demás iniciados. 

" En toda la India se reverenciaba como á un ' 
Dios al iniciado del tercer grado; donde quiera que 
se hallaba, representaba al brahmatma (pontífice), 
tenia el derecho de hablar en su nombre y de 
hacerse obedecer por los príncipes aryas, á quie
nes estaba confiada la administración temporal. 
Ordenaba y consagraba á los sacerdotes y á los 
iniciados del tercer grado; y, una vez al año, for-
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maba parte del consejo secreto (sínodo) celebrado 
bajo la presidencia del brahmatma. En estos 
concilios se decidían todas las cuestiones suscita
das durante el año en materia religiosa y civil. Ni 
los brahmanes ni los aryas (jefes), ni mas tarde 
los reyes, nadie, por.elevado que fuese, podia sus
traerse á la autoridad dé ese tribunal misterioso é 
inquisitorial. Era castigado con la muerte el ini
ciado del tercer grado que revelaba á algún profano 
una sola de las verdades, uno solo délos secretos 
que le estaban confiados. Igual suerte cabia al que 
recibiera la confidencia. 

Estos iniciados del tercer grado sabían bien, 
dice Jacolliot, á qué atenerse respecto á su p re 
tendido origen divino; habían hallado el medio, 
explotando la idea de Dios, de crearse una situa
ción aparte de pereza y de abundancia, que no 
podían sostener mas que impresionando á la mu
chedumbre con el misterio y los temores supers
ticiosos; pero donde se ve el refinamiento del 
arte, es en la idea de crear esa clase de sacerdotes 
mendicantes, ignorantes y fanáticos que, en la 
firme convicción de que las mortificaciones solas 
les abrirían las puertas del cielo, el asiento de 
Brahma, asombraban al pueblo con las austerida
des y los suplicios que se imponían. . 

Es difícil imaginar nada mejor para mantener 
el poder sacerdotal y el imperio de la mentira; 
por eso todas las sectas religiosas que se han su 
cedido mas tarde tomaron el modelo de ese tipo. 
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La mas hábil, lamas completa que se ha p r o 
ducido después de la que estudiamos, es, sin duda, 
la católica, apostólica, romana, que no se ha limi
tado á imitar, sino que se ha calcado sobre la 
brahmánica. (Les fils ole Bien.) 

Al llegar aquí Jacolliot, abre un corto parénte
sis que juzgamos oportuno traducir íntegro, con 
el doble objeto de añadir una prueba mas, y de 
desvanecer un error muy común respecto al m i 
sionero católico, que, salvo notables excepciones, 
no es esa gran figura mostrada siempre para enal
tecer el sacerdocio apostólico romano. 

«Los católicos romanos, dice, tienen sus ini
ciados y sus fanáticos, exactamente como la vieja 
sociedad sacerdotal de la India, y respecto á este 
punto, debemos dar á conocer una de las cosas 
que mas han herido nuestra conciencia, durante 
nuestros viajes en el extremo Oriente. 

«Todos recuerdan la quiebra escandalosa del 
padre jesuita Lavalette. Pues bien, recórranse la 
India, la China, el Japón, la Oceanía; cada casa 
de misionero es una factoría de arroz, índigo, seda 
y algodón; desde hace veinte años se ven los mis
mos hombres comerciando, atesorando en prove
cho de alguna caja desconocida... y disfrutando 
de una vida agradable y tranquila en" el seno de 
la abundancia de todas cosas; son iniciados. 

«Por debajo de ellos hay cierto número de fa
náticos arrancados al arado, que se preparan, se
gún la fórmula, y que se mandan por hornadas, y 
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según las necesidades, á cada sucursal... De tiem
po en tiempo, cuando los fieles miran al lado del 
Oriente, preguntándose qué se ha hecho de la ca-
tequizacion del Japón y otros lugares, en momen
tos dados se envian cinco ó seis de esos desdi
chados á sublevar, en nombre del Cristo, alguna 
población del interior de la China ó de la costa 
de Corea—se conocen los buenos sitios,—el gol
pe jamás falla, y, al cabo de algunos dias, la fé 
cuenta cinco ó seis mártires mas. . . La cristiandad 
católica entonces estalla en regocijo, y Roma tiene 
ya para muchos años qué beatificar y canonizar. 
Desafiamos á quien se le ocurra acusarnos de ca
lumnia al leer estas líneas, á que interrogue á 
cualquiera que haya vivido en China, en el Japón, 
ó en Corea, y conocerá lo que no nos atrevería
mos nunca á escribir.» 

Corroborando lo dicho por Jacolliot, no faltan 
en nuestra historia patria ejemplos de la conduc
ta dominadora y explotadora de nuestras misiones 
en las colonias. 

Cumple á nuestra imparcialidad reconocer que, 
aparte de los jesuítas, que son comerciantes mas 
bien que ministros del altar, las demás órdenes 
religiosas suelen cumplir en sus misiones un pa 
pel civilizador y humanitario.. 

Digamos ahora dos palabras acerca del género 
de vida y ocupaciones de los antiguos sacerdotes 
oficiantes, de los gurús y de los cenobitas. 

El brahmán oficiante empleaba de la manera 
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siguiente el dia. Al salir el sol, ablución en el es
tanque sagrado, oración á la divinidad, á quien 
estaba consagrado el templo, Vischnú ó Siva; des
pués sacrificio del Sarvameda, ó misa, ofrecido 
en uno de los altares del santuario, y para termi
nar los ejercicios de lá mañana, bendición á todos 
los fieles y aspersión general con el agua lustral 
ó bendita, destinada á purificar de manchas lige
ras al alma. (Asperges.) 

Los indios de las dos castas inferiores no p o 
dían entregarse á sus ocupaciones, sino después 
de haber asistido á esas ceremonias. (Precepto de 
oír misa.) 

En el transcurso del dia, los sacerdotes estaban 
obligados á leer cierto número de oraciones en 
el Brahmana-Sastra ó Breviario. (Horas canó
nicas.) 

Por la tarde, á la puesta del sol, nueva ablu--
cion general en el estanque sagrado, después r e 
unión en el templo para el rezo en común (las 
oraciones), terminado con el timiran ó canto de 
los muertos (1). 

Como se ve, las semejanzas del Catolicismo 

(1 ) E l edificio r e l i g i o s o de l b r a h m a n i s m o y d e l dje i -
n i s m o ( p r o t e s t a n t i s m o ) , d e s c a n s a por en tero e n l a orac ión 
(en sánscr i to , mentram). N i n g ú n poder c e l e s t e , n i a ú n ' e l 
m i s t e r i o s o S w a y a m b h u v a , p u e d e res i s t ir á. u n a i n v o c a c i ó n 
f e r v i e n t e m e n t e h e c h a ; y por la m a ñ a n a , e n e l sacrif icio d e 
l a m i s a [sarvameda 6 aswamedha), e l s a c e r d o t e q u e of ic ia 
h a c e d e s c e n d e r sobre e l a l tar , por l a v i r tud de u n a ora-



270 EL CATOLICISMO 

saltan á cada paso. La mayor parte de sus prác
ticas no datan, pues, de diez y ocho siglos, sino 
de algunos miles de años mas. 

Hé aquí ahora, según el Vedanta-Sara, obra 
de la mas remota antigüedad, el retrato de un 
verdadero gurú, sabio y virtuoso director espiri
tual de aquella lejana época: 

c ion , e l d ios V i s c h n ú , s e g u n d a p e r s o n a de la Tr in idad , 
incarnado en Cristna. A r m a d o de s u s m e n t r a m s ú o r a c i o 
n e s , e l poder de l sacerdote bra l iman no t i e n e l í m i t e s . 

S e g ú n e l Srahnatara-Kauda, a n t i g u ó p o e m a i n d i o , c o m -
, p u e s t o e n honor-de S iva , tercera p e r s o n a de l a Tr in idad , 
l o s m e n t r a m s h a n s ido dados al h o m b r e c o m o u n m e d i o 
de es tar e n c o m u n i c a c i ó n c o n s t a n t e c o n la d iv in idad , y as í 
e s c o m o l o s s a b i o s , los s a n n y a s i s y l o s v a n a p r a s t h a s 
l l e g a n á c o n s e g u i r u n a parte del poder del d ios que i n 
v o c a n . 

E l m i l a g r o h a n a c i d o de la orac ión . 
E l s i g u i e n t e extracto de la obra q u e a c a b a m o s de c i tar-

e n u m e r a las v i r tudes de l o s , m e n t r a m s . 
«Las orac iones son m a s a g r a d a b l e s á Zeus ó Z y a u s , q u e 

e l i n c i e n s o y l o s c inco p e r f u m e s . 
»Las orac iones s o n e l a l i m e n t o de los d i o s e s . 
»Las orac iones l o purif ican todo: la t ierra , el f u e g o , e l 

a ire y e l éter . 
»Las .orac iones qu i tan l o s d e m o n i o s y l o s g e n i o s m a l 

h e c h o r e s . 
»Las orac iones c a l m a n l o s p e n s a m i e n t o s e n l o s p laceres 

s e n s u a l e s . 
» A q u e l que c o n s a g r a s u e x i s t e n c i a á la orac ión , e s tá 

e x e n t o d e pesares y t e m o r e s , y no debe t ener m i e d o por 
l o s su fr imientos del naraca ( infierno). 

»La oración es u n re fug io s e g u r o , aun para a q u e l l o s 
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«El verdadero gurú es un hombre á1 quien la 
práctica de todas las virtudes le es familiar; que, 
con la cuchilla de la sabiduría, ha limpiado todas 
las ramas y arrancado todas las raices del pecado, 
y ha disipado, con las luces de la razón, la som
bra espesa en que aquel se envuelve; que, aunque 

q u e no la c o m p r e n d e n , y l e s proporc iona u n a e tern idad 
de d icha .» * 

E l Karanany-yoga, tercer V e d a de l d j e i n i s m o , c o n t i e n e 
t a m b i é n n u m e r o s a s a p r e c i a c i o n e s de la orac ión , m a s e s -

-p i r i tua l i s ta s q u e l a s p r e c e d e n t e s : 
«La orac ión e s u n per fume q u e regoc i ja al D j e i n e s s u a -

v a c o m o la luz regoc i ja n u e s t r o s ojos . 
»La oración es u n recuerdo cons tante que el a lma h a 

conservado de l s w a r g a (c ie lo) . 
»Por la orac ión y la c o n t e m p l a c i ó n , e l a lma s e despoja 

poco á poco de s u envo l tura morta l y se absorbe e n el a l m a 
s u p r e m a . 

»Aque l q u e r u e g a , e s c o n s o l a d o s i l lora; es a l iv iado s i 
sufre. L a oración es la inmorta l idad .»— (Karanany -Toga . ) 

L a orac ión , q u e purif ica al s imple morta l , confiere á l o s 
p e n i t e n t e s y á l o s sacerdo te s e l don de l o s m i l a g r o s ; l a s 
obras i n d i a s e s tán l l e n a s de l e y e n d a s , e n las q u e se v e n 
p o s e i d o s de l d e m o n i o , sordos , m u d o s , c i e g o s y h a s t a 
m u e r t o s , curados 6 r e s u c i t a d o s por e l poder de l o s m e n -
t rams cé lebres rec i tados por s a n t o s p e r s o n a j e s . 

L a s orac iones m a s cé l ebres que u s a b a n l o s a n t i g u o s 
t a u m a t u r g o s de la Ind ia , eran: 

La savitri, que t e r m i n a b a así ; «Ven á mí , oh t ú , por 
»qu ien la t ierra es tá e n flor, por qu ien m a d u r a n las c o s e -
» c h a s , por q u i e n se desarro l lan todos l o s g é r m e n e s , por 
» q u i e n br i l lan l o s c i e lo s , las m a d r e s dan h i jos y l o s sab ios 
«conocen l a v i r t u d . — M i a lma t i ene sed de conocer te y d e 
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sentado sobre la montaña de los pecados, opone 
á sus tentaciones un corazón tan duro como el 
diamante; que se conduce con dignidad é inde
pendencia; que tiene entrañas de padre para t o 
dos sus discípulos; que no hace distinción entre 
sus amigos y sus enemigos, y tiene para unos y 

«desprenderse de s u envo l tura morta l para g o z a r de la 
«beat i tud c e l e s t e y absorberse e n t u e sp lendo» .» 

L a nava-sivaya, 6 s a lu tac ión á S iva , e s p e c i e de l e t a n í a s 
e n s a l z a n d o l o s mér i to s , l a b o n d a d , e l poder d e la tercera 
p e r s o n a d e la Tr in idad . 

Y e l m i s t e r i o s o m o n o s í l a b o AUM, cada u n a d e c u y a s l e 
tras r e p r e s e n t a u n a p e r s o n a de l a Tr in idad . 

N a d a podía res i s t i r al poder de e s o s tres mentrams. 
D e c i m o s nada podía, porque b o y , ¡ab! e n la Ind ia , c o m o 

por todas par tes , e l m i l a g r o n o t i e n e curso; l a s e f i caces 
v i r tudes y los ponderaclos e fec tos de los m e n t r a m s no s e 
de jan perc ibir , y m u c h o s i n d i o s c o m i e n z a n á desesperar 
de s u s d i o s e s al ver s u i m p o t e n c i a . D e v e z e n c u a n d o , l o s 
p i a d o s o s h a r a g a n e s de l a s p a g o d a s , para atraerse d o n a t i 
v o s y ofrendas , a n u n c i a n a l p u e b l o , e s verdad , a l g u n a 
curac ión 6 apar ic ión m i l a g r o s a , pero s i e m p r e t i e n e n c u i 
dado d e q u e e l h e c h o n o c u e n t e m a s t e s t i g o s q u e e l l o s 
m i s m o s , ó a l g u n o s h u m i l d e s golla ó huruba, pas tores <5 
g u a r d i a n e s d e cabras , q u e ord inar iamente se g l o r í a n d e l 
p a p e l q u e l o s sacerdo te s l e s h a c e n representar . E t e r n a s y 
m i s e r a b l e s h a b i l i d a d e s , s i empre l a s m i s m a s e n todos l o s 
t i e m p o s y e n t o d o s l o s l u g a r e s . » — ( M a n o u ^ M o i s e - M a -
hotnet.) 

E x c u s a m o s dec ir q u e t a m b i é n e s t e p r o c e d i m i e n t o s e h a 
cop iado . Lourdes y La Sa le t t e , e n Franc ia , c o n s i g u i e r o n 
s u objeto; sor Patroc in io , la Santa d e Benabarre y l a d e 
Zoi lo , e n E s p a ñ a , fracasaron. 
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para otros una benevolencia igual; que ve el oro 
y las piedras preciosas con la misma indiferencia 
que si fuesen montones de hierro y de cascajo, 
sin hacer mas caso de los unos que de los otros; 
que pone todos sus cuidados en disipar las tinie
blas de la ignorancia en que está sumido el resto 
de los hombres. 

«Es un hombre que se entrega á todas las prác
ticas de devoción que tienen por objeto á Dios, 
sin omitir ninguna; que no reconoce mas qué un 
solo Dios, y publica do quiera sus alabanzas; que 
no lee ni estudia mas que los libros sagrados; 
que, por su saber, brilla como el sol en medio de 
las nubes espesas de la ignorancia que le circun
dan; que rechaza lejos de su pensamiento todo 
acto criminal, y no practica mas que actos de vir
tud; que, conociendo todos los caminos que con
ducen al pecado, conoce también los medios de 
evitarlos todos; que observa con escrupulosa 
exactitud las reglas de urbanidad que se deben 
guardar hacia los semejantes. 

»Es un verdadero sabio que posee perfecta
mente el Vedanla.i> 

Añade el texto de la Introducción del Vedan-
ta-Sara que citamos, otras de las cualidades que 
deben adornar al gurú: haber hecho peregrina
ciones á los Santos lugares, y abluciones en los 
principales rios, fuentes y estanques sagrados; 
haber habitado los desiertos y los bosques sagra
dos, practicado las mas recomendadas peniten-

18 
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eias, y conocido los mas notables libros religio
sos y científicos; y termina así: 

«Tal es el carácter de un verdadero gurú, t a 
les son las cualidades que debe poseer para h a 
llarse en estado de mostrar á los demás el cami
no de la virtud y apartarles del cenagal del vicio.» 

Aquí, por desgracia, no encontramos la cos
tumbre del Catolicismo que haya copiado las su
blimes reglas de conducta que caracterizaban al 
director espiritual, al gurú ó maestro brahmán. 
Roma no llegó nunca á las elevadas concepciones 
de la India, no supo copiar mas que las vulgari
dades de la creencia brahmánica. 

Los anacoretas del Cristianismo, fueron tam
bién una imitación del Oriente, donde tiene natu
ral explicación la vida cenobítica. 

En la antigua sociedad védica, en la época pa 
triarcal, antes que la teocracia viniese á perver
tir el sentimiento religioso y extraviar la creen
cia, se consideraba como una necesidad indispen
sable, según ya hemos dicho, dejar un hijo que . 
•cumpliese las ceremonias funerarias; nadie que
ría hallarse sin él, porque el Veda había dicho: 

«El hombre que pasa de esta vida á las tinieblas 
misteriosas de la otra sin dejar en pos de sí un 
hijo para orar, es como el pescador que se aven
tura en el inmenso Océano en una barca sin t i 
món, sin velas y sin remo, y pretende llegar al 
puerto.» 

Sólo una vida de penitencia suplia aquella ne-



ANTES DEL CRISTO. 275 

cesidad. Véase el siguiente fragmento del antiguo 
comentador Valmiki, conservado en el Prosada: 

«No debe ambicionar las oraciones de un hijo 
aquel que se retira á los bosques para vivir allí 
de privaciones y de sufrimientos, y que, no des
tinando mas que algunas horas al sueño, pasa sus 
dias y sus noches en orar y en meditar sobre la 
grandeza, el poder y la bondad de Brahma. Las 
oraciones y la mortificación que habrá sembrado 
durante su vida, le purificarán de toda mancha, 
y su alma se absorberá en la gran alma como la 
gota de agua en el Océano.» (Zesjtls de Dieu.) 

El Manava-Dliarma-8 astro, libro de la ley de 
Manú, dedica un extenso capítulo á los deberes 
del anacoreta y el vanaprastha ó devoto ascético. 
Vamos á citar sólo algunas de las palabras de Ma
nú que pintan la antigua figura india donde se 
modeló el anacoreta cristiano: 

«Que renuncie á los alimentos que se comen 
en las poblaciones, á su mujer,. á sus hijos y á 
todo lo que posee. 

»Que lleve una piel de gacela ó un vestido de 
cortezas, y se purifique tarde y mañana; que lle
ve siempre los cabellos largos y deje crecer su 
barba, el pelo de su cuerpo y sus uñas. 

»Que encuentre medio de hacer limosnas de su 
escaso alimento. 

»Que se aplique sin cesar á la lectura de la Sa
grada escritura (Vedas), lo soporte todo, con p a 
ciencia, viva en recogimiento, se muestre com-
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pasivo hacia todos los seres, y dé siempre.... sin 
recibir jamás. 

»Que no coma mas que yerbas, raices y frutas. 
»Que duerma en el suelo, sobre espinas y so

bre piedras. 
»Que guarde silencio absoluto, aún cuando 

mendigue en las poblaciones el alimento de este 
cuerpo perecedero. 

»Que no viva de la astrología ni de la quiro
mancia. 

«Dominando sus órganos, renunciando á todo 
afecto y á todo odio, huyendo del mal, y pract i 
cando el bien, se prepara la inmortalidad.» 

Tal fué la regla de los anacoretas indios y cr is 
tianos. Citar, como dice Jacolliot, es prohar; los 
últimos fueron imitadores. 

La exageración de estos principios brahmáni-
cos, produjo los sannyasis y los faMres (1), que 
aún hoy se encuentran en la India, y que se s o -

(1) L a s F a k i r e s de la Ind ia se p r e t e n d e n dotados de u n 
poder sobrenatural : e s a e s t a m b i é n la c r e e n c i a de l o s 
c e n t e n a r e s d e m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s d e l A s i a . L a C i e n c i a 
h o y h a dado b u e n a c u e n t a de e s e sobrenaturalismo, p e r o 
d e m o s t r a n d o l a rea l idad de l o s h e c h o s , y s u verdadera 
l e y . 

Para l a s personas q u e d e s c o n o z c a n l o s f e n ó m e n o s y l a 
forma de s u p r o d u c c i ó n , d i r e m o s ú n i c a m e n t e : 

1.° Que n u n c a l o s F a k i r e s d a n r e p r e s e n t a c i o n e s p ú 
b l i c a s e n s i t i o s d e recreo . 

2.° Que n u n c a t i e n e n a y u d a n t e n i compadre . 
3.-° Que rea l i zan s u s p r o c e d i m i e n t o s y m a n i f e s t a c i o n e s 
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meten á torturas y mutilaciones horribles, produ
ciendo fenómenos contrarios á todas las leyes co
nocidas de la física y la fisiología, explicables sólo 
por el magnetismo y el Espiritismo que los estu
dia científicamente, ofreciendo ya teorías bastante 
satisfactorias, y esperando resultados muy fecun
dos en aplicaciones. La ciencia oficial, como siem
pre sucedió, desdeña aún al Espiritismo; dejémos
la, éste hará su camino y se impondrá como el 
descubrimiento de toda nueva ley. El tiempo y el 
estudio cumplirán su obra. Véase lo que hemos 

completamente desnudos, por q u e t i e n e n por i m p u r a s l a s 
v e s t i d u r a s . 

4." Q u e no c o n o c e n n i l o s c u b i l e t e s , n i l o s s a c o s e n 
c a n t a d o s , n i las copas de doble fondo , n i l a s m e s a s p r e p a 
radas , n i n i n g u n o d e l o s m i l obje tos n e c e s a r i o s á n u e s t r o s 
e s c a m o t e a d o r e s e u r o p e o s . 

5.° Que n u n c a l l e v a n c o n s i g o m a s q u e u n a c a ñ i t a d e 
b a m b ú , g r u e s a c o m o u n p o r t a p l u m a s y l a r g a de s i e t e n u 
dos ( s ímbolo d e s u profes ión) , y u n s i lbato de u n a s t r e s 
p u l g a d a s , c o s a s a m b a s que se e n r e d a n e n el cabe l lo c u a n 
d o q u i e r e n dejar d e l a m a n o . 

6.° Trabajan 6, v o l u n t a d de l a s p e r s o n a s , e n c u y a c a s a 
-se b a i l a n , y a s e n t a d o s , y a de pié , e n l a s s a l a s , e n e l j a r -
d in , sobre madera , p iedra , e s tera , e t c . , e t c . 

7.° Para s u s m a n i f e s t a c i o n e s d e m a g n e t i s m o y d e s o m 
n a m b u l i s m o , a c e p t a n cua lqu ier s u g e t o q u e s e l e s p r e s e n 
t a , europeo ó i n d í g e n a , y de cua lqu iera edad . 

8.° D e la m i s m a m a n e r a p i d e n c u a n t o s obje tos n e c e s i 
t a n , b a s t ó n , pape l , i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a , e t c . , e t c . 

9.° R e p i t e n cuantas veces se les pide, y b a s t a l a c o m p l e 
t a e v i d e n c i a , c u a l e s q u i e r a de s u s o p e r a c i o n e s . 
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dicho en otros libros y escritos, señaladamente 
nuestra Controversia espiritista; véanse, además 
de las numerosas obras de Espiritismo, los tres 
folletos del eminente químico inglés William Croó
le es, Researclies in tlie plienomena of SpiHtua-
lism (1), y sus trabajos publicados en Qiiarterly 
Beviem, periódico bien conocido del mundo sa
bio; y léase Le Spiritisme dans le monde de Ja~ 
colliot. Ni este ni Crookes son espiritistas. 

También el Cristianismo tuvo sus fakires, Si
món,-Orígenes y otros. Y en el Catolicismo, la 
parte de milagros que no es pura invención, la 

10.° Por ú l t i m o , j a m á s p iden s a l a r i o , l i m i t á n d o s e á 
aceptar para s u p a g o d a la l i m o s n a que quiera d á r s e l e s . 

Con c o n d i c i o n e s s e m e j a n t e s , q u e n o podría acep tar n i n 
g ú n pres t id ig i tador , o b t i e n e n e l l o s m o v i m i e n t o s d e mate 
ria só l ida , l i q u i d a 6 g a s e o s a ; l u c e s , s o n i d o s , s o m b r a s ; a l 
t e r a c i o n e s de l a s fuerzas conoc idas de la na tura leza , por 
e j e m p l o , g e r m i n a c i ó n i n s t a n t á n e a e n las s e m i l l a s de los 1 

v e g e t a l e s , ó s u s p e n s i ó n de s e r e s v i v o s e n e l e s p a c i o , y a ú n 
de s u propio cuerpo; cambio e n l a s l e y e s fisiológicas h u 
m a n a s ; v i s ta á d i s tanc ia , qu izás ad iv inac ión y p e n e t r a c i ó n 
de l p e n s a m i e n t o , e t c . , e t c . V é a n s e l a s dos obras-de J a c o -
l l io t Le Spiritisme dans le Monde y Voy age aupays des Ba—, 
y aderes. 

~E.ii el inter ior de África, entre l a s t r ibus a m e r i c a n a s , en 
P o l i n e s i a , hay t a m b i é n e n c a n t a d o r e s d o t a d o s d e a l g u n a s 
d e l a s f a c u l t a d e s ó conocimientos de l o s F a k i r e s , pero e n 
m e n o r esca la . N o debe e x t r a ñ a r n o s , c u a n d o s a b e m o s q u e 
t o d o s e s o s p u e b l o s s e der ivan d irecta ó ind irec tamente -
de l I n d o s t a n . 

' (1) J . B u r n s , edi tor . 15 S d u t h a m p t o n R o w , W . C. 

http://~E.ii
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parte que supone algún hecho realmente extraor
dinario, se explica sencilla y lógicamente dentro 
de las leyes que el Espiritismo estudia (1) y cuyo 
secreto concluirá por arrancar á la Naturaleza. 

Hé ahí por qué tan íntimamente se ligan estas 
dos ciencias nuevas, el Orientalismo y el Espiri
tismo, para destruir, para aniquilar la superst i
ción religiosa. Son el pasado y el presente, la his
toria y la filosofía, el hecho y l a razón, la voz del 
tiempo y la voz de la conciencia, en fin, que de 
consuno protestan y se levantan, en nombre de 
la Ciencia, en nombre de la Verdad, en nombre 
de Dios, contra el error, contra la mentira, con
tra la sacrilega explotación sacerdotal, mostran
do la una el pasado donde nació la superstición, 
enseñando la otra el fundamento donde se asen
tará la fé del porvenir. 

Réstanos sólo señalar una última semejanza: ni 
el antiguo Manú, ni la enseñanza de Cristna, ni 
el Evangelio de Jesús hacen la apología de la v i 
da monástica, que, con la corrupción brahmánica 
y con la católica, ha invadido el mundo. ¡Ni cómo 
habian de predicar el egoísmo y la holganza, si 
enaltecían y practicaron la caridad, si santificaron 
el trabajo! 

(1) A l i a n Kardec . El Génesis, los Milagros y las Pro
fecías.—Alfred R. W a l a c e . Miracles and Modem S'piri-
tnalism. — Informe de la Soc i edad D i a l é c t i c a d e Lon
dres , e t c . , e tc . 
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Razón tenia Volney cuando, llamando á juicio 
á los sacerdotes de todas las religiones positivas 
y de todos los tiempos, encontró: 

»Que en todos los pueblos el espíritu de los sa
cerdotes, su sistema de conducta, sus acciones, 
sus costumbres, eran absolutamente las mismas. 

»Que do quiera habían formado sociedades se
cretas, corporaciones enemigas del resto de la so
ciedad. 

«Que do quiera se habían atribuido prerogativas 
é inmunidades, para vivir sin los pesares de las 
demás clases. 

»Que do quiera no sufrían ni las fatigas del la
brador, ni los peligros del guerrero, ni los reve
ses del comerciante. 

»Que do quiera vivían célibes hasta para l i 
brarse de los cuidados domésticos.. 

«Que do quiera so "capa de pobreza encontra
ban el secreto de ser ricos' y procurarse todos los 
goces. 

«Que con el nombre de mendicidad, percibían 
mayores impuestos que los reyes. 

«Que bajo el de donaciones y ofrendas, se pro
curaban ingresos seguros y libres de gastos. 

«Que habían elevado á virtud la limosna, para 
vivir del trabajo ageno. 

«Que habían inventado las ceremonias del cul
to, para atraerse el respeto de las muchedumbres, 
representando el papel de los dioses, cuyos intér
pretes y mediadores se fingían, nada mas que para 
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atribuirse su poder; que con este objeto, según 
la ilustración ó ignorancia de los pueblos, se ha 
bían mostrado sucesivamente astrólogos, adivi
nos, magos, nigromantes, charlatanes, médicos, 
cortesanos ó confesores de los príncipes, tendien
do siempre al fin de gobernar en provecho propio. 

«Que tan pronto habían sublimado el poder de 
los reyes y consagrado sus personas para atraerse 
su favor ó participar de su poder, como habían 
predicado el regicidio, reservándose especificar 
la tiranía, para vengarse de su desobediencia ó de 
su desprecio. 

»Que siempre habían llamado impiedad á lo 
que dañaba sus intereses; que resistían á toda 
instrucción para ejercer el monopolio del pensa
miento; que en todos los tiempos y lugares, en 
fin, habían hallado el secreto de vivir en paz en 
medio de la anarquía que causaban, en seguridad 
bajo el despotismo que favorecían, en reposo 
entre el trabajo que predicaban, en la abundancia 
en medio del hambre, y todo sencillamente ejer
ciendo el singular comercio de vender gestos y par-
labras á crédulas gentes que se los pagan como 
las mas preciadas mercancias.» 

«¡Oh! reyes y sacerdotes, lograreis aún suspen
der por algún tiempo la publicación solemne de 
las leyes de la naturaleza, pero vuestro poder no 
alcanza á trastornarlas ó destruirlas.» (Las Rui
nas de Palmira.) 
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CAPÍTULO XXIV. 

MATRIMONIO.—LA MUJER. 

Institución del matrimonio.—Textos de Manú.— Modos de matri
monio.—Reglas y ceremonias.—Festejos actuales.—Fakires. 
—La mujer védica.—Su degradación por la influencia sacerdo
tal.—Moisés no levantó á la mujer.—Jesús no hizo mas que 
devolverle su aní-igua dignidad.—Abusos que comienzan con 
la servidumbre predicada por San Pablo.—La mujer dignificada 
fuera • del Cristianismo. — El Catolicismo acusa la ignoran
cia, decadencia, retraso y servidumbre actuales.—Paralelo.— 
Una noción superior de Dios regenerará á la mujer.—Buenas 
disposiciones.—Mariolatría. — Ideal del matrimonio.—Educa
ción de la mujer. 

Todas las sociedades antiguas consideraron el 
matrimonio como un lazo religioso; en la India se 
elevó por primera vez al rango de sacramento. 

Dice el célebre orientalista Loiseleur Deslong-
champs. 

«Los sacramentos (sanscaras) son ceremonias 
purificadoras peculiares a las tres primeras clases 
(brahmanes, chatrias y vaisyas)... El matrimonio 
es el último sacramento.» 

El texto de los Vedas en que se instituye ese 
sanscara ó sacramento, dice así: 

«Brahma ha creado el matrimonio al crear al 
hombre y á la mujer para la reproducción de la 
especie humana. Además, para recordar la obra 
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divina, la unión de los sexos, para que sea válida, 
deben consagrarla las oraciones del sacerdote.» 

Tal unión la explican de la siguiente manera, 
las Prescripciones brahmánicas del Nilia Carma. 

«Swayambhuva, dividiendo su cuerpo en dos 
partes, macho y hembra, - creó al hombre igual
mente macho y hembra, pero son dos partes del 
mismo cuerpo, el esposo y la esposa- no forman 
mas que un solo cuerpo.» (1) ' 

Nuestro trabajo se haria interminable si hubié
semos de citar todos los textos que tenemos á la 
vista, demostrando que así la institución religiosa 
délos cristianos, como la institución civil de los 
romanos, se halían en la India antigua, de donde 
llegó al culto y á la legislación que aún se conser
van en nuestros dias. Por otra parte, siendo nues
tro propósito únicamente señalar el origen del 
sacramento católico, nos limitaremos á hacer a l 
gunas indicaciones, á recomendar el estudio sobre 
«Etnografía de dos razas», de Jacolliot, Les tradi-
tions indo-asiátiqices, y á reproducir algunos ver
sículos del Libro ni de Mané, que trata «del ma
trimonio y délos deberes del padre de familia.» 

Para pagar la deuda de los antepasados, que es 
la procreación de un hijo que cumpla sobre la 
tumba del padre de familia las ceremonias fune-

(1) R e l i q u e t h o m o patrem s u u m , et m a t r e m , e t a d h s e -
rebit uxor i suas e t e r u n t dúo i n carne una. (Génesis, n , 
v . , 24 . ) E s la r e p r o d u c c i ó n m o s a i c a . 
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rales y la ofrenda del sacrificio á los manes, en la 
India el joven se casa á los diez y seis años, y la 
joven contrae esponsales desde la mas tierna i n 
fancia, aunque no se la entregan al esposo hasta la 
pubertad. 

El matrimonio, según la ley india, se cumple 
por la donación de la mujer, hecha par el padre, 
y por la aceptación del marido; la unión de las 
manos, la confarreacion y otros ritos sacramenta
les copiados por Roma (1), constituyen la cere
monia que legaliza el sacramento y el contrato; el 
consentimiento, así como las prohibiciones, el 
concubinato tolerado y el divorcio, los derechos 
y las obligaciones, y hasta los festejos con motivo 
del matrimonio, todo se hallaba en la antigua 
India, y mucho se conserva aún hoy (2). 

Según Manú, el joven de las tres primeras cla-

(1) Sobre t o d o s e s t o s par t i cu lares , v é a s e la e x c e l e n t e 
obra de Mr. F u s t e l de C o u l a n g e La cité antique. Tr . a l e s p . 

(2) E x t r a c t a r e m o s á e s t e propós i to e l re la to de l o s f e s 
t e jos p r e s e n c i a d o s por J a c o l l i o t e n u n a boda de la cas ta 
Val la ja , de la c i u d a d de T a n i b l e g a n o . 

«A l o s pr imeros a lbores de l d ia c o m e n z ó l a fiesta. N u n 
c a o lv idaré e l e s p e c t á c u l o q u e hir ió m i s ojos c u a n d o , l l e 
g a d o á la casa de N a l l a - T a m b y t o m é a s i e n t o bajo e l v e 
r a n d a h d e e s c u l p i d a s c o l u m n a s del pr imer p i s o . . . 

F i g ú r e n s e m i s l ec tores u n a i n m e n s a p laza c e r c a d a d e 
árboles j i g a n t e s c o s cub ier tos de rojas flores; de u n l ado 
la casa de N a l l a - T a m b y ; enfrente la P a g o d a , e l e v a n d o á 
l a s n u b e s s u i m p o n e n t e m a s a ; y en e l e spac io de m a s de 
m i l m e t r o s que las separa , 15 ó 2 0 . 0 0 0 p e r s o n a s c o n l o s 
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ses que ha estudiado los libros santos, detenién
dose especialmente en los conocimientos referen
te á su casta, puede entrar en la categoría de pa
dre de familia,—grihasta. Con el asentimiento de 
su gurú (maestro ó director), debe tomar su bas
tón y su jarro (el báculo y la calabaza del pere
grino), é ir á buscar una mujer de su misma cas
ta, que brille por sus cualidades y que reúna las-
condiciones prescritas. 

t ra jes m a s var iados y m a s br i l l an te s , inv i tados u n o s , otros 
c u r i o s o s d é l a p o b l a c i ó n f o r m a n d o ca l l e al c o r t e j o . 

Sé e s p e r a b a l a seña l : l o s e l e fantes c u b i e r t o s de s e d a s y 
c a c h e m i r a s q u e i b a n á ser r e g a l a d o s á la p a g o d a , f o r m a 
ban la cabeza; d e s p u é s i b a n l a s b a y a d e r a s , rodeando la 
e s t a t u a d e V i s c h n ú colocada- sobre u n m a g n í f i c o carro 
t i rado por d o c e búfa los n e g r o s : e n s e g u i d a l o s pa lanqui 
n e s de marfil y oro de l o s fu turos e s p o s o s y tras e l l o s , e n 
carros tap izados de fo l l age , l o s c o n v i d a d o s . 

E n la carrera a g u a r d a b a n l o s e n c a n t a d o r e s , l o s m e n d i 
g a n t e s , los fak ires , s a n n y a s i s y p a n d a r o n s . . 

•Apenas l o s pr imeros r a y o s de l so l s e reflejaron e n e l 
t r i á n g u l o s a g r a d o de l a c ú p u l a de la P a g o d a , l a s a g u d a s 
n o t a s de la b o c i n a b r a h m á n i c a part ieron de a q u e l l a , s e 
g u i d a s de f r e n é t i c o s hurras de la m u l t i t u d . E n e l m i s m o 
i n s t a n t e , L a c k m y y su p r o m e t i d o P o n o u - R a s s e n d r e n - M o -
del iar a pa rec i ero n , ocuparon s u s p a l a n q u i n e s , y c o m o por 
e n c a n t o , l o s e l e fantes rompieron la m a r c h a b a l a n c e a n d o 
c a d e n c i o s a m e n t e s u s e n o r m e s t r o m p a s cubier tas de g u i r 
n a l d a s ; l a s b a y a d e r a s e m p e z a r o n á cantar y danzar e n 
torno de l a e s t a t u a de l D i o s , y cada cua l s e apresuró á ocu
par s u p u e s t o . 

A v a n z á b a m o s l e n t a m e n t e bajo u n a l luv ia de flores que 
c h o e r a s (criados) c o l o c a d o s de t recho e n t r e c h o n o s arro-
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«No puede casarse con una mujer que descien
da en línea recta de uno de sus abuelos paternos 
ó maternos, hasta el sexto grado. No puede tener 
ninguna unión carnal con mujeres parientes de 
su padre ó que tengan con él origen común.» 

*** 
«Que evite toda unión con una mujer pertene

ciente á familia que no ha cumplido sus deberes 
religiosos, y con aquel cuyos miembros padez-

jaban; bo la s de res inas o lorosas ardían sobre t r ípodes ; l o s 
m e n d i g a n t e s , l o s p a n d a r o n s y l o s s a n n y a s i s c a n t a b a n h im
n o s r e l i g i o s o s , c u y o es tr ib i l lo v e i n t e m i l b o c a s repet ían; l o s 
e n c a n t a d o r e s h a c í a n o s t e n t a c i ó n de s u d o m i n i o sobre t i 
g r e s , l e o n e s ó s e r p i e n t e s v e n e n o s a s ; y por ú l t i m o , u n l a r 
g o e x t r e m e c i m i e n t o recorrió n u e s t r a s filas: acababan l o s 
fakires de in ic iar s u s e s p a n t o s o s e jerc ic ios . 

N a d a p u e d e dar i d e a d e l e s p e c t á c u l o e x t r a ñ o , h a s t a s a l 
vaje , que se ofreció á n u e s t r o s ojos . D e t r e c h o e n t r e c h o , 
á a m b o s lados de la carrera, se h a b i a n c lavado p o s t e s ; s o 
bre cada u n o g i r a b a r á p i d a m e n t e u n a rueda arrastrando 
c i n c o ó s e i s c u e r p o s h u m a n o s q u e c o n s u s a n g r e e n r o j e 
c ían e l s u e l o . Para es to s e c u e l g a n l o s fak ires de g a n c h o s 
acerados , por l o s m u s l o s , l o s l o m o s o l a s cos t i l las ; in f e l i c e s 
fanat izados por los b r a m a n e s para real izar s e m e j a n t e s m i 
l a g r o s a n t e la m u c h e d u m b r e marav i l lada , y que c a n t a n y 
s o n r í e n en tre s u s tor turas , c o m o si o c u p a r a n u n l e c h o d e 
flores.» 

Sig - ue la descr ipc ión de la c e r e m o n i a re l i g io sa ; la v u e l 
ta á casa de los n o v i o s s e verif icó e n el orden m i s m o . 

« L l e g a d o s bajo el v e r a n d a h de la casa de N a l l a - T a m b y , 
P o n o u - R a s s e n d r e n ofreció á s u j o v e n c o m p a ñ e r a arroz tos
tado , u n cabrit i l lo rojo y dos p a l o m a s b l a n c a s . L a e k m y 
comió del arroz, par t i éndo le con s u marido , dio l i b e r t a d 
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can tisis, dispepsia, epilepsia, hemorroides y ele
fantiasis.» 

*** 
«Huirá de estas familias, cualesquiera que sean 

su poder, su renombre, sus riquezas.» 
*** 

»Que busque una mujer bella en sus formas, 
cuyo nombre sea dulce al pronunciar, que tenga 
al andar la. apostura de un cisne ó de un elefante 

á l a s dos p a l o m a s , y f ranqueó e l u m b r a l e o n el cabri t i l lo 
e n los brazos 

« E l arroz comido e n c o m ú n s ign i f i ca s u u n i ó n s o b r e la 
t ierra; l a s dos p a l o m a s q u e r e m o n t a n e l v u e l o son i m a g e n 
d e la u n i ó n de sus a lmas e n el c i e lo , s i s a b e n cruzar l a v i 
da puros c o m o e l cabrit i l lo rojo , s e n c i l l o s y n o b l e s s í m b o 
l o s de la verdadera u n i ó n . » 

Tuvo l u g a r d e s p u é s u n a e x t r a ñ a ceremonia : s e g ú n Ma-
n ú e s n u l o e l m a t r i m o n i o contraído con m u j e r q u e padez 
ca lepra , ep i l eps ia , e l e fant ias i s , d i speps ia ó t i s i s , y l o s i n 
d i o s de l a s cas tas super iores t i e n e n b u e n cu idado de h a 
cer constar la perfecta s a l u d de s u s h i jas al e n t r e g a r l a s á 
s u s m a r i d o s . Lackrny fué p r e s e n t a d a d e s n u d a a n t e u n j u 
rado de cuatro a m i g o s ó p a r i e n t e s del padre y otros t a n t o s 
n o m b r a d o s por el nov io y q u e por u n a n i m i d a d a t e s t i g u a 
r o n e n el reg i s tro de la cas ta s u incomparab le be l l eza . 

E n t o n c e s « N a l l a - T a m b y , d e s p u é s de quemar la s a g r a 
da yerba c o u s a sobre u n tr ípode de oro, u n i ó d e f i n i t i v a 
m e n t e á l o s dos j ó v e n e s . 

«La fiesta verdadera e m p e z a b a d e s d e a q u e l m o m e n t o , 
y deb ia durar por lo m e n o s q u i n c e d ias: comidas s i n térmi
n o , b a i l e s , f u e g o s art i f ic ia les , danzas de bayaderas,- j u e g o s 
y represen tac iones de e n c a n t a d o r e s y fak ires , e t c . , e t c . ' 
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joven, la voz suave, cuyo cuerpo esté cubierto de 
ligero bello, cuyos cabellos sean sedosos, los 
dientes pequeños y regulares, los miembros de 
delicada flexibilidad.» 

*** 
«Una mujer bella es la alegría de la casa, con

serva el amor de su marido y le da hijos de bue
na constitución.» 

*** 
«El primer matrimonio del dwidja (iniciado, 

nacido dos veces) no puede tener lugar mas que 
en su propia casta. Si la necesidad (procurarse 
un hijo que no ha podido tener de su mujer legí
tima) le obliga á una segunda unión, puede e s 
cogerla en las castas inferiores.» 

*** 
«En caso de necesidad, y para asegurar el 

cumplimiento de las ceremonias funerarias sobre 
su tumba, el brahmán puede contraer una segun
da unión, con el consentimiento de su primera 
esposa, con una mujer chatria ó vaysia.» 

. . *** 
«El chatria con una mujer vaysia ó aun sudra, 

el vaysia con una sudra. El sudra nunca se casa 
mas que con una sudra.» 

*** 
«El brahmán que se desposa con una sudra es 

degradado inmediatamente, y rebaja su familia á ' 
la condición servil.» 
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«El brahmán debe siempre estar asistido por su 
mujer, en los sacrificios álos dioses, las ofrendas 
á los pitris (espíritus), y en el cumplimiento de 
los deberes de la hospitalidad. ¿Cómo querría 
que los dioses y los manes aceptasen oblaciones, 
que los viajeros de su casta que vienen á descan
sar bajó su techo aceptasen un alimento ofrecido 
por una impura sudra?» 

*** 
«Sabed ahora cuales son los diferentes modos 

de matrimonio en uso para las cuatro castas, y 
que los sabios han reconocido como buenos ó 
malos.» 

Aquí enumera Manú las ocho clases de matr i 
monio, designando las que á cada casta son per
mitidas: 

1 . a Matrimonio llamado al modo de Bralima. 
Cuando un padre da su hija, opulentamente d o 
tada de ropas y de alhajas, á un dwidja de la 
misma casta, versado en la ciencia de los libros 
•santos, virtuoso y gozando de buena reputación. 

2 . a De los dioses inferiores (elevas, ángeles). 
Cuando durante la ceremonia del sarvameda 
(misa), acercándose al brahmán sacerdote ofi
ciante, el padre le da la hija en matrimonio. 

3 . a De los HcHs (santos). Cuando un padre 
concede su hija, según las reglas prescritas, á uno 
que le ha regalado una ó varias parejas de bue
yes para los sacrificios religiosos. 

4 . a ' De los pradjapatis (creadores). Cuando eí 
19 
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padre cumple las ceremonias usuales, diciendo á 
los nuevos esposos: «Estáis unidos; 'id y practi
cad los deberes prescritos.» 

5 . a 1 De los asuras (genios maléficos). Si el 
pretendiente recibe la mujer que ha escogido en 
razón á los regalos y presentes que ha hecho á 
los parientes. 

6. a De los gandfianas (músicos celestes). 
Cuando la unión de los jóvenes es el fruto de una 
mutua elección, nacida del amor y que tiene por 
fin el amor. 

7 . a De los ralchasas (jigantes precipitados á 
los infiernos después de su rebelión contra Brah-
ma). Cuando se roba de la casa del padre á una 
joven que resiste, que pide socorro, empleando 
la fuerza é hiriendo ó matando á quienes tratan 
de impedirlo. (Esta costumbre va pasando de unos 
á otros pueblos en la historia.) 

8 . a De los pisatchas (vampiros). Cuando uno 
se apodera de la mujer después de haberla dor
mido, con ayuda de un licor preparado,al efecto, 
ó con el poder del fluido puro—agasa—(nuestro 
fluido magnético), ó cuando su juicio está t ras
tornado. Este casamiento es detestable. 

Añade Manú los siguientes, entre otros pre
ceptos: 

*** 
«El modo de los genios malos y el de los vam

piros no deben ser empleados jamás por los hom
bres virtuosos de las tres primeras castas.» 
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«Que el brahman se atenga al modo de Brah
ma, y el chatria al de los jigantes.» 

• *** 
«De los cuatro primeros matrimonios nacen 

hombres virtuosos, renombrados por su ciencia 
de los libros santos, la pureza de sus costumbres 
y la estimación que gozan durante toda su vida.» 

*** 
«De los matrimonios recomendables y honra

dos nacen hijos honrados y recomendables; pero 
los malos matrimonios no ven mas que una pos
teridad despreciable.» 

Sigue el libro de Manú, que copiamos, precep
tuando reglas y ceremonias para las diferentes 
castas. En las tres primeras se usaban dos sor
tijas, ligeramente soldadas, por las cuales los es 
posos pasaban el tercer dedo de la mano derecha 
ó izquierda, según la casta; un pequeño esfuerzo 
rompia la soldadura, y cada uno de los dos espo
sos guardaba su anillo. 

Después de marcar reglas de higiene y de de
cencia, algunas de las cuales se han reproducido 
en una nota anterior, dice Manú: 

*** 
«El padre de familia que conoce sus deberes, 

no debe aceptar' ningún presente al casar á\SU 
hija, porque aquel que acepta, por avaricia, la 
mas ligera gratificación, es considerado como si 
vendiera á sus hijos.» 

* \ 
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«Todos los presentes hechos por el futuro en 
ropas, adornos y objetos de. precio, deben dejarse 
á la mujer.» 

*** 
«Los padres que, por avaricia, se apoderan de-

estas cosas, se ponen en posesión de las alhajas, 
de los carruajes, de los ricos tejidos, bajan des 
pués de su muerte al naraca (infierno).» 

*** 
«Si los padres no se apoderan de ninguno dé

los regalos hechos, no hay allí venta; esos p re 
sentes son una prueba de amor del futuro á su 
prometida.» 

*** 
«Las mujeres casadas deben ser colmadas de 

atenciones y de regalos por sus padres, sus her
manos, sus maridos y los hermanos de sus ma
ridos, cuando éstos deseen una larga dicha.» 

*** 
«En donde quiera que las mujeres son consi

deradas, las divinidades están satisfechas, pero-
cuando no, todos los actos piadosos son esté
riles, jj . 

*** ' 
«Toda familia en que las mujeres viven en el 

dolor, no tarda en extinguirse, pero las que las-
hacen dichosas, se aumentan y prosperan sin 
cesar.» 

' *** 
«Los hombres que desean prosperar, deben: 
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guardar constante consideración á todas las m u 
jeres de su familia, y proporcionarles trages, ador
nos, alimentos escogidos, para las fiestas parti
culares y las ceremonias religiosas.» 

*** 
«En toda familia en que el marido agrada á la 

mujer y la mujer agrada al marido, la dicha está 
asegurada para siempre.» 

*** 
«Guando una mujer es dichosa,, toda la familia 

lo es.» 
*** ' 

«Si una mujer no es dichosa y no, viste de una 
manera digna de ella, no hará nacer el placer y 
el amor en el corazón de su marido; y si el ma
rido no experimenta amor, el matrimonio será 
estéril.» 

.*** 
«La mujer virtuosa no debe tener mas que un 

solo esposo, lo mismo que el hombre de bien no 
debe tener mas que una sola mujer.» 

*** 
«Un gurú es diez veces mas venerable que un 

sub-preceptor, que cien instructores, es igual al 
padre. Pero una madre es mil veces mas venera
ble que el padre.» 

Después de leer estos textos, no se podrá decir 
que la mujer no era bien considerada en la anti
gua legislación religiosa. ¡Qué contraste con el 
concepto de la Biblia! 



294 EL CATOLICISMO 

Pues hemos de añadir que esa doctrina es toda, 
del Manú que los sacerdotes escribieron en p r o 
vecho de su dominación, que necesitaba la servi
dumbre de la ignorancia en el hombre, de la de
bilidad moral en la mujer. 

Oigamos las sublimes máximas de los libros 
sagrados mas antiguos, del Veda y la poesía no 
corrompida por la teocracia. 

«El hombre es la fuerza, la mujer es la belleza^ 
él es la razón que domina, pero ella es la pruden
cia que templa; el uno no puede existir sin el 
otro, y por eso el Señor los ha creado dos, para-
un solo objeto.» 

«El hombre no es completo mas que por la 
mujer.» 

«Aquel que desprecia á una mujer, desprecia á 
su madre.» 

«El que es maldito por una mujer, es maldito 
por Dios.» 

«Las lágrimas de las mujeres atraen el fuego 
celeste sobre aquellos que las hacen derramar.» 

«¡Desgraciado de aquel que se rie de los sufri
mientos de las mujeres! Dios se reirá de sus. o r a 
ciones.» 
• «Por el ruego de una mujer, el Creador ha per
donado á los hombres; ¡maldito sea aquel que lo 
olvide!» 

«La mujer virtuosa está exenta de toda purifi
cación, porque ella jamás se ha manchado, ni 
aun por los contactos mas impuros.» 
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«El que olvide los sufrimientos de su madre 
cuando le parió, renacerá en el cuerpo de un mo
chuelo durante tres migraciones sucesivas.» 

«No hay crimen mas. odioso que perseguir á. 
as mujeres, y aprovecharse de su debilidad para 
despojarlas de su patrimonio.» 

«La mujer vela en la casa, y las divinidades 
(devas) protectoras del hogar doméstico, se com
placen con su presencia. Jamás se les debe con
fiar el trabajo duro de los campos.» 

«La mujer debe ser para el hombre de bien el 
descanso del trabajo, el consuelo de la desgra
cia.» [La Bible dans VIndé). 

Añadamos á estas elocuentes máximas, que» 
bajo el imperio de los Vedas, el matrimonio fué 
considerado de tal manera indisoluble, que ni aún 
la muerte de uno de los esposos daba libertad al 
otro, si habia hijos de su unión. El que quedaba 
en este destierro debia vivir, por el recuerdo y en 
el duelo, hasta el dia en que la muerte le permi
tiera volver á encontrar en el seno de Brahma la 
parte de sí mismo, la santa afección que habia 
perdido. 

Con razón exclama Jacolliot: «Cuan grande fué, 
por la conciencia, la idea del deber y los senti
mientos del corazón, esa civilización de las p r i 
meras edades que, tan cerca de la cuna de la h u 
manidad, no habia visto aún nacer las tristes am
biciones que después, esparciéndose por el globo 
cubriéndolo de ruinas, hicieron olvidar al hom-
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bre su origen celeste y la santa inocencia de sus 
primeros pasos. 

»Bien veis queno podemos aceptar al judais
mo, con su cortejo de supersticiones, de inmora
lidad y de crueldades, como el guardián de la r e 
velación primitiva y el iniciador del espíritu mo
derno. La Judea, como la Persia y el Egipto, ha 
salido del brahmanismo y de la decadencia india, 
y no se ha acordado de algunas de las bellas tra
diciones de la madre patria, mas que para t run
carlas y adaptarlas á las costumbres de la época. 

»E1 primer resultado de la triste dominación de 
los sacerdotes en la India, fué el envilecimiento y 
la degradación moral de la mujer, tan respetada, 
tan venerada durante todo el período védíco. 

. »La casta sacerdotal, en Egipto, siguió las ins
piraciones de los brahmanes y se guardó bien de 
cambiar en nada esa situación. 

»Si queréis reinar sobre cuerpos de esclavos y 
sobre conciencias embrutecidas, hay un medio de 
sencillez sin igual que nos muestra la historia de 
esas épocas vergonzosas: Degradad á la mujer, 
pervertid su sentido moral, y pronto habréis h e 
cho del hombre un ser envilecido, sin fuerzas 
para luchar contra los mas sombríos despotis
mos; porque según la magnífica expresión de los 
Vedas, «la mujer es el alma de la humanidad.» 

»¡Gómo habia comprendido ese autor misterio
so y desconocido de los libros sagrados de la In 
dia, que la mujer, hija, esposa y madre, sostenía 
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la familia con los mas sagrados lazos del corazón, 
y que inspirando la familia en sus dulces y castas 
virtudes, moralizaba á la sociedad!.... 

»¡Pero cómo comprendieron también esos sa
cerdotes corrompidos y hambrientos de poder, 
que allí estaba el nudo que era preciso cortar 
para asegurar mejor su dominación! 

»¿Vino Moisés á cambiar-ese estado de cosas, y 
á dar á la mujer su verdadero papel, el que ha 
bía representado en los tiempos primitivos del 
Oriente? No. 

«¿Cedió á las costumbres de su época contra las 
cuales fué impotente para operar una reacción? 
Es posible. 

»¡Ah! partidarios de Jehovah, ¡qué mezquina 
idea nos dais de Dios, y sobre qué tradiciones tan 
peregrinas descansan vuestras creencias! 

»¡Cómo! Hay ahí una civilización mas antigua 
que la vuestra, no podéis negarlo, que hace sen
tar á la mujer al lado del hombre, y les da á los 
dos un lugar igual en la familia y en la sociedad: 
viene la decadencia y derriba estos principios.... 
Vosotros nacéis, os intilulais orgullosamente «pue-

'blo de Dios,» y no sois mas que un fruto de la 
decadencia india, y no sabéis volver á encontrar 
las puras doctrinas de las primeras edades.... ¡y 
no sabéis levantar á la mujer, realzar á vuestra 
madre! 

«¡Pueblo de Israel, pueblo de parias, cesa de 
predicarnos tu origen divino; tu reinado fué el de 
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la fuerza y la matanza, y no supiste comprender 
á la mujer, cuando ella sola hubiera podido r e 
generarte! 

»La India délos Vedas, lejos de haber descono
cido la dignidad de la mujer y de no haber sab i 
do hacer de ella mas que un instrumento de p l a 
cer y de obediencia pasiva, como sin justicia se 
acusa á todos los pueblos del extremo Oriente; la 
India de los Vedas, decimos, tuvo para la mujer 
un verdadero culto. 

»Los sublimes esfuerzos de Jesús, reproducien
do con mas éxito en Occidente la obra de Cristna, 
no hicieron mas que dar á la mujer la situación 
social que habia ya tenido en los primeros t iem
pos de la humanidad. 

»Es preciso que se sepa bien: la influencia sa 
cerdotal y la decadencia brahmánica, cambiando 
el estado primitivo del Oriente, fué la causa que 
arrojó á la mujer en ese estado de esclavitud que 
aún no ha desaparecido completamente de nues
tras costumbres.» {La JBiíle dans l'Inde). 

Sí; es preciso decirlo muy alto, es preciso r e 
petirlo muchas veces para que llegue á los oídos, 
para que penetre en los corazones de esa mitad 
preciosa del género humano sumida aún en tan
tos pueblos en la barbarie intelectual, gimiendo 
bajo el yugo del sacerdote; inspirándose en el con
fesonario, rasgador de tanta pudorosa castidad y 
foco de tanta discordia doméstica y social; apren
diendo, mejor dicho, olvidando el deber con una 
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enseñanza viciosa; practicando una devoción h i 
pócrita que conduce á conculcar los principios de 
sana moral; inspirando, en fin, en ella la sacríle-
ga'máxima: «la ignorancia es grata á los ojos de 
Dios,» secreto de la influencia sacerdotal, foco de 
todos los males que por culpa propia la humani
dad se busca. . . . Es preciso decirlo, el Catolicis
mo es la, causa de la servidumbre en que yace 
aún la mujer en los pueblos civilizados. Si el hom
bre,ha levantado muy alta la cultura moderna, es 
porque se emancipó de la Roma católica, apostó
lica; si la mujer dista tanto del ideal á que la lla
man aquí sus destinos, es porque no sacudió el 
yugo del sacerdote. 

Y la depravación en las costumbres que de 
Roma ha irradiado á los pueblos católicos, como 
consecuencia del bajo nivel intelectual en que 
procura tener á la mujer y á las masas, no puede 
invocar en este punto ni aun la consideración 
que merece en la historia, bajo otros aspectos, el 
Cristianismo; porque ni aun éste enseñó al mun
do el respeto de la mujer. 

«La verdad es, por el contrario, como expre
sa Sch'oebel,- que San Pablo, al decir que «el 
hombre no ha sido creado para la mujer, sino la 
mujer para el hombre (1), ha abierto la puerta á 
todos los abusos de que la sociedad cristiana ja
más ha cesado de hacerse culpable respecto á la 

(1) 1 . a E p í s t o l a á l o s Corint ios , X I , 9. 
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mujer (1). Si la cosa no ha ido á peor, según el 
principio sentado por el apóstol, se debe á la es-
celente naturaleza de nuestra raza que siempr$ 
manifestó instintivo respeto para la mujer. A des
pecho de todo el mal que le hicieron los sacerdotes, 
desde los compendiadores de Manú, hasta los ins
piradores de la Inmaculada, del Syllabus y de la 
Infalibilidad, la mujer es Helena ó María; ella es 
diosa entre los antiguos como entre los moder
nos (2). Tácito señala mujeres germanas que t e 
nían, á los ojos de sus compatriotas, algo de san
to, de profetice Velleda era honrada como una 

(1) H a s t a los c i n t u r o n e s de cas t idad , ba ldón para n u e s 
tras a s c e n d i e n t e s , fueron i n v e n c i ó n de la cató l ica Ital ia . 
Se sabe que s e inventaron e n Pádua . 

(2) Los m í s t i c o s r ival izan aquí c o n l o s p o e t a s , y a u n 
l e s e x c e d e n . S e g ú n e l l o s , María e s la mujer de D i o s , sin 
wip (O-racer Marienleben e n Zeitsch. f. D . A . X V I I . p . 564); 
e l la e s madre por indivis de aqué l á q u i e n e l Eterno e s 
e t e r n a m e n t e el padre; e l la p u e d e decir s i e m p r e c o m o D i o s 
á s u c o m ú n bi jo: EGO HODIE genui te; e l la es mulier amic-
ta solé; e l la comple ta la Trinidad y no la representa s o l a 
m e n t e ; e n fin, e l la b a procurado al Padre , al Hijo y al E s 
pír i tu Santo u n a g lor ia q u e no t e n i a n . (V. A u g . N i c o l á s , 
La Yierge liarte, p . 3 3 6 , 3 4 4 , 3 6 8 , 3 7 0 , 376 , ed ic . 1856. ) 
Pero s e dirá que e s a s s o n op in iones de u n part icular , q u e 
la I g l e s i a no conoce e sa doctr ina i m p o s i b l e . S i , , c i e r t a 
m e n t e , la conoce , y a d e m á s la consagra . H a y e n el V a t i 
c a n o dos cuadros h e c h o s por orden del Papa P ió I X , e n 
que la V i r g e n ocupa el l u g a r de D i o s Padre , y é s te con e l 
Hi jo e s tán r e l e g a d o s al s e g u n d o t é r m i n o . ( M a x S c h l e s i n -
g e r , Gaceta de Colonia, 2 Enero de 1876.) 
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divinidad: numinis loco Iiabitum (1), y los Grie
gos, los Etruscos y los Romanos no estaban lejos 
de hacer en este punto lo cpie los Celtas y los 
Alemanes. Gran número de monumentos fuñe-
rarios representan á la mujer bajo la forma de 
una divinidad (2), atestiguando que entre los ro
manos, no sólo era llamada diosa, dea, sino que 
se le rendía este culto después de la muerte: ut 
numen colit. Lo mismo sucedia en la India, así 
entre los sectarios de Brahma como entre los de 
Budha. El budhismo particularmente, reconocia 
que para obtener la perfección moral, la mujer 
no cede en nada al hombre, y si ella no puede /', 
llegar á ser budha conservando su sexo, puede áj» 
lo menos, lo mismo que el budha, merecer el nir
vana después de ser transformada en hombre. 
En cuanto á los brahmanistas, no vacilan en eri
gir santuarios á mujeres. Draupadi, por ejemplo, 
la mujer de los Pandavas, tiene uno en Sandira-
padi, cerca de Trankebar.—El Veda lo ha dicho: 
«Donde quiera que las mujeres son consideradas 
(pujyante), las divinidades están-satisfechas; pero 
cuando no se las honra, todos los actos piadosos 

(1) Tácito, üermania, VIII . 
(2) V. Creili, Inscrìptioìimn LATINORUM collectio, número 

4.45(5; cum vixit dea et sanctissima dicta est, se lee en la 
inscripción núm. 4.647; Dea domine Rufim, núm. 4.588; 
Dece sanctce mece, núm. 7.348. Inscripción que da la Civiltà 
cattolica, 1858, núm. 192. 
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sor* estériles (aphabah)-» (1). (Le Mythe de la 
Femme.) 

Bastan estas indicaciones para probar: 1.° que 
la mujer del Veda es infinitamente superior ala 
de la Biblia; 2.° que el Cristianismo no vino á en
señar por primera vez el respeto á la mujer; 3.° 
que su ignorancia, su decadencia, su retraso y 
servidumbre actuales, los debe al Catolicismo. Y 
buena prueba son los pueblos protestantes (Ale
mania, Suiza, Inglaterra, Estados-Unidos) donde 
empieza hoy á reconquistar su rango. 

Ahora bien, y permítasenos una digresión cor
ta, que explanamos en otra obra (2), al rechazar, 
con la sociología moderna, el aforismo de San 
Pablo: «el varón no fué creado por causa de la 
mujer, sino la mujer por causa del varón;» y al 
admitir, con nuestra creencia, que la parte esen
cial del ser humano, la que es anterior y poste
riormente á la existencia terrena, el espíritu, no 
tiene sexo, y que así puede afectar la forma mas
culina ó la forma femenina en sus vidas planeta
rias, según haya de desarrollar preferentemente 
inteligencia ó sentimiento, facultades cognosciti-

(1) Nanava-Dharma-Sastra, I I I , 56 . E l que d e s e e c o n o 
cer el p e n s a m i e n t o de, l o s d iversos pueb los respecto á la 
mujer , bai lará mater ia abundante recorriendo la Polyglot-
te del Qrientalischen Poesie, compi lada por Jo lowiez 
L e i p z i g , 1653. 

(2) La Mujer. E n s a y o de e d u c a c i ó n d e la madre de f a 
m i l i a . 
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vas ó facultades afectivas; con esas ideas y creen
cias, proclamamos la igualdad de origen y la 
igualdad de fin, en el hombre y la mujer, y la 
igualdad de medios con la contingencia de las in-
carnaciones. Sólo en virtud de esta teoría puede' 
el espiritualista poner de acuerdo su razón con la 
idea de Dios y la de la inmortalidad. 

Con ella nos explicamos el por qué y el destino 
de los dos seres, naturalezas iguales y distintas á 
la vez; la vida del trabajo en uno, la vida de im
presiones en el otro; la inteligencia. al lado del 
sentimiento, la fuerza activa y la resistencia pa 
siva, la reflexión y la inspiración, el valor y la 
prudencia, la tenacidad y la resignación, la idea 
que impulsa y el sentido que contiene, el heroísmo 
por el ideal y la abnegación por la creencia, la 
imposición del derecho y el cumplimiento del de
ber.. . la cabeza y el corazón, en fin, con que ha 
de pensar y sentir el ser completo en la unión del 
hombre y la mujer. 

La leyenda india de la .creación y su mito de la 
falta original, han caracterizado á los dos seres m u-
cho mejor que la fábula mosaica y elsímbolo délos-
apóstoles.(V. lavigorosacríticadeK. Müllenhoff.) 

De la Eva de Moisés y de la mujer según San Pa
blo, nace el ser que es perdición para el hombre, 
la sierva y no la compañera; la He va de Geylan, 
la primitiva Eva, es el ser que completa la vida, 
es la verdadera esposa, creada para el amor, por 
el amor vive y sigue al esposo hasta en sus ex-
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travíos, y alcanza de la divinidad, para los dos, 
la redención. Sí, eso es la mujer; la redención, 
que sólo con el amor se alcanza; amor que se des
pierta en nuestra alma con las primeras sonrisas 
del cariño maternal; amor que enciende en vivo 
fuego nuestro entusiasmo con los latidos del co
razón de la mujer que escogemos; amor que se 
concentra con pura é inextinguible llama en los 
hijos, que nos dieron la consideración de creado
res; amor, en fin, que de la esposa se dilata á la 
familia, de la familia al pueblo, del pueblo á la 
humanidad y alas humanidades; que es siempre 
el mismo sentimiento con diversos aromas, su 
biendo á confundirse en la flor de donde peren
nemente brotan, en el amor infinito, en Dios. 

Ese Dios, á donde sube también el pensamiento 
por el áspero camino de la ciencia, no le busquéis 
en el Catolicismo; la razón no le encuentra ahí, ó 
le halla muy pequeño, el Dios antropomórfico; la 
fé, si quiere algo grande, tampoco se satisface, y 
sólo tropieza con mezquinas y plásticas represen
taciones, que son el politeísmo de todos los tiem
pos. Por el camino de las religiones positivas, se 
llega al Dios de los sacerdotes, jamás al Dios Pa 
dre del Universo, que lo mismo se asienta en las 
cimas del saber que en las cúspides de la fé, y 
cuyas personas son: el Hijo, su obra, y el Espí
ritu-Santo, el soplo eterno que la anima. 

Mientras la mujer no conozca mas que al Dios 
multipersonal, creado por los sacerdotes, conti-
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nuará desconociendo lo que es y á lo que deba 
aspirar. Guando adore al Dios único, al Dios ver
dadero, con la religión del amor, no con la re l i 
gión del fanatismo y la hipocresía, entonces re i 
nará en la tierra como debe reinar: compartiendo 
el poder con su esposo; llevando á todas partes el 
perfume de sus inspirados sentimientos; naciendo 
á la vida de la inteligencia, que hoy le está veda
da; enseñando á sus hijos lo. que hoy no sabe; y 
en fin, siendo el apóstol del amor, el verdadero 
sacerdote en el seno religioso de la familia. 

Pero la mujer hoy, caida como los pueblos 
orientales bajo la pesadumbre teocrática, no pue
de por sí sola levantarse, si una mano amiga no 
le tiende dulce apoyo; sensitiva olvidada, flor mar
chita por descuido del jardinero, yace entregada 
á sus inspiraciones, que serian buenas si de sí 
propia nacieran; pero no, están impregnadas con 
el hálito de una fé absurda, porque es ciega ó es 
fria, y con la idea de un Dios que domina por el 
temor, mata con una eternidad de penas, y ama 
sólo con egoísta amor y á privilegiados seres. Hija 
de tales crencias hoy la mujer entre nosotros, 
¿cómo queréis que se levante, si la dejais amarra
da á las cadenas de su ignorancia? Tiéndale su 
mano amiga el hombre, comenzando por ense
ñarla á adorar al Dios que es el amor infinito. 
Tan bien dispuesta la tenéis, que la mariolatría, 
el culto idolátrico á María del paganismo moder
no, no tiene mas razón de ser entre las mujeres > 

20 
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que haber visto en ese tipo el ideal del Dios todo 
amor, todo-bondad, todo misericordia y abnega
ción, hábilmente colocado por el sacerdocio al 
lado del Dios del terror, que castiga sin piedad, y 
que sólo perdona por la intercesión de María, para 
la cual hasta se inventan las mas dulces y conmo
vedoras oraciones, y cuyo culto Se santifica entre 
el perfume de las flores, las armonías mas inspi
radas, las ceremonias mas sencillas, rezándola en 
lenguaje inteligible, y tributándole las mas fer
vientes adoraciones en el mes que espléndida na
turaleza brinda al amor.. . 

Después que hayáis abierto la inteligencia de la 
mujer para la comprensión de la verdad religio
sa, enseñadle la verdad moral, como ésta se en
seña, en las obras. Enseñadla á ser buena hija, 
venerando al padre de la tierra como genuina re
presentación del F-adre del cielo; enseñadla á ser 
buena esposa, instruyéndola en el nivel relativo 
al del que ha de ser su esposo, para que éste no 
tenga que subir ni tenga que descender en el 
trato intimo con su compañera, pues sólo así se 
rán dos mitades que completen esa unidad soñada 
aquí, que tal vez en otra parte se realiza; ense
ñadla, por fin, los deberes de una madre: es el 
matrimonio el fin último dé la mujer, y no la 
educáis para que á su vez pueda dar la educación 
maternal á vuestros hijos. 

¡Instrucción! clamábamos para el hombre; 
¡educación! clamamos para la mujer. 
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Sólo educándose realizará el ideal del matri
monio; sólo educándose se levantará de su servi-
vidumbre al rango de mujer, de compañera igual 
al hombre, á fin.de que ambos llenen aquí el des
tino para que fueron creados. 

Degradar á la mujer es degradar á la posteri
dad. Si descuidamos su educación, si la dejamos 
esclava del sacerdote, no tardaremos en llegar al 
quietismo y á la depravación de costumbres del 
Oriente. 

Sabido es que Roma conquistó el imperio del 
mundo, porque sus matronas supieron amaman
tar ciudadanos. 

Bajo el pretesto de rescatar á la mujer, el Cato
licismo la ha hecho esclava del sacerdote. No se 
arrodilla ante su marido, pero se arrodilla ante 
el confesonario, cuando ni á la pecadora de Naim 
consintió Jesús que se prosternara en su p re 
sencia. 
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CAPÍTULO XXV. 

TRANSICIÓN AL CRISTIANISMO. 

Algunas indicaciones.—Resumen de un capítulo de los «Orígenes 
del cristianismo.»—Ojeada histórica.—Jezeus Cristnay Jesús Cris
to.—El dogma de la fraternidad.—San Paulo.—La religión del 
amor.—Catolicismo actual.—La simbólica y la ciencia.—La 
muerte de las religiones será el renacimiento de la verdadera 
religión. 

Hemos bosquejado el cuadro de la antigua r e 
ligión de la India, cuyos dogmas y culto, pasan
do por Persia, Caldea y Egipto, llegaron al Cris
tianismo y son hoy patrimonio, aunque no 
exclusivo, del Catolicismo, donde no hay nada, 
fundamental, y aun formal, que no se halle en 
las mas antiguas religiones. Y como citar es p ro 
bar, cuando las citas son irrecusables, hemos 
probado con textos de toda autenticidad, que eso 
que la Iglesia católica, apostólica, romana, llama, 
sagrado depósito de la verdad revelada, estaba 
contenido en el brahmanismo muchos miles de 
años antes de que Jesús viniese á predicarla «buena 
nueva» oséa la «antigua, revelación,» tan desfigu
rada por los brahmanes, como después lo fué por 
los católicos la doctrina del Redentor Cristiano. 

Antes de concluir, hemos de hacer algunas in-
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•dicaciones respecto á la transición ó evolución de 
las ideas religiosas para llegar al Catolicismo. L i 
geras indicaciones nada mas, siguiendo á Fay( l ) , 
•con él doble objeto de añadir alguna prueba mas 
á la tesis que mantenemos y de manifestar nues
tra opinión, contraria ala de Renán (Vida de Je
sús) y á la de Laurent (Estudios sobre la historia 
de la humanidad, tomo IV), respecto á los orí
genes del Cristianismo, ó más bien á la manera 
de verificarse la trasformacion, porque ambos 
convienen, con la ciencia moderna, en que la a n 
tigüedad preparó el Cristianismo, que no fué una 
concepción nueva, sino el punto á donde conver
gieron las especulaciones filosóficas y religiosas 
de los tiempos pasados. 

«En el momento en que el Cristianismo hizo 
su aparición en el mundo, no solamente habia 
religiones, habia también una filosofía que casi 
puede llamarse religión, tan elevadas eran sus 
enseñanzas, tan nottle y sincera la fé de sus 
adeptos. -

Esa filosofía fué la de la Grecia. 
Aparte de algunas disidencias suscitadas por la 

secta eleática, que dio mas tarde nacimiento á la 
secta epicúrea, la idea de un Ser Supremo, orde
nador del universo, fué la primera y la última 
palabra de la filosofía griega. 

(1) Etudes sur la Destinee, cap . I I , « O r í g e n e s del cr i s 
t i a n i s m o , » que ex trac tamos . 



3 1 0 EL CATOLICISMO 

Mas de cinco siglos antes de la era nueva, Pitá— 
goras enseñaba que el primer Ser no es ni pe r 
ceptible ni susceptible de sensación, sino invisi
ble, exento de toda corrupción y puramente inte
ligible. 

Pensaba igualmente que el alma es inmortal y 
que, al salir del cuerpo, se reúne al alma del uni
verso, que es de la misma naturaleza que aquella. 

Sócrates, que se adelantó al cosmopolitismo de 
San Pablo, diciendo que él no era ni ateniense ni 
griego, sino ciudadano del mundo, ilustró su v i 
da con una enseñanza oral que Platón, su princi
pal discípulo, reprodujo en inmortales obras. 

Proclamada en Atenas por Sócrates y Platón 
la nueva doctrina metafísica, fué llevada bien 
pronto en alas de la victoria á las extremidades 
del mundo oriental. 

El helenismo, por la difusión de las ciencias, 
de las letras, de las artes, y sobre todo de la filo
sofía, fué un hecho tan grande en el orden m o 
ral, como la unidad romana en el orden político,, 
y como el Cristianismo en el orden religioso. 

Un conquistador afortunado sirvió al impulso 
civilizador, no con sus hechos de armas, sino con' 
la fundación de una ciudad. 

Esa ciudad es Alejandría, que concentró desde-
su origen casi todo el trabajo intelectual del ge
nio humano, y fué, durante siete siglos, el foco de 
las ciencias y del movimiento filosófico de donde; 
habia de salir el mundo moderno. 
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Fundada por un decreto de Alejandro, la ciu
dad que lleva su nombre, llegó á ser, bajo el pri
mero de los Ptolomeos, Soler (288 años antes de 
nuestra era), una vasta escuela donde se cultiva
ron todas las ramas del saber humano. 

Allí se creó la célebre biblioteca que habia de 
ser cerrada por edicto de un emperador cristia
no, Teodosio (391), y que incendió un patriarca, 
y no, como se ha dicho, un califa musulmán. 

El historiador Manethon, el geómetra Euclides, 
los astrónomos Hiparco y Ptolomeo, y tantas 
otras eminencias, salieron de aquella escuela. 

De allí salió la renovación filosófica, combinan
do las ideas de Platón y Aristóteles, para crear 
lo que se ha llamado el eclecticismo de Alejandría 
ó la filosofía neo-platónica. 

La influencia de esta escuela no se encerró en 
Alejandría. 

Su doctrina se extendió por fuera, con ayuda 
de las comunicaciones que abrieron primero las 
conquistas de Alejandro, y después las conquistas 
romanas. 

Mezclóse en Jerusalem, foco activo de contro
versias religiosas, con los judíos que la habían 
traído de Babilonia, y contribuyó al nacimiento de 
las diversas sectas que precedieron y prepararon 
la predicación de Jesús., 

Otros acontecimientos contribuían también á 
preparar la Judea para las nociones religiosas que 
rompían con los tiempos pasados. 
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Las grandes catástrofes que pusieron fin al rei
no fundado por Saul y. David, habían traido una 
revolución completa al estado inteleolual de los 
pueblos. 

Cuando Salmanazar llevó en cautividad las diez 
tribus de Israel, hizo trasportar en masa al país 
de Samaría nuevos habitantes sacados de las d i 
versas partes de su imperio. 

Los recien llegados establecieron el culto de 
sus divinidades, que se practicó al lado del de 
Jehovah. 

Esta mezcla hizo á las gentes de Samaria odio
sas para los hebreos del reino de Judá. 

Fueron éstos á su vez llevados en cautividad á 
Babilonia, por Nabucodònosor. 

Durante esta cautividad, que duró setenta años, 
Babilonia pasó de los caldeos á los persas, de 
manera que los hebreos se hallaron en contacto 
con las ideas religiosas de esos dos pueblos. 

Conocieron sobre todo la doctrina enseñada 
por el Avesta, que viene á ser como el lazo de 
union entre los Vedas y la Biblia. 

El Zend-Avesta, libro atribuido al reformador 
persa Zoroastro, enseña la unidad de Dios y p ro 
clama el Espíritu, el Verbo, el Hijo engendrado 
por el Padre, mediador y principio de vida y de 
mortificación. 

En él se encuentran la Incarnacion, la Revela
ción, la lucha de los buenos y los malos ángeles 
que recibiera de la India. 



ANTES DEL CRISTO. 313 

Esa doctrina se extendía secretamente entre los 
judíos, al volver de la cautividad. 

Se introdujo también en diversas partes de la 
Biblia, escritas ó retocadas en esa época, é inspi
ró á muchas' sectas. 

Cierto número de judíos habían emigrado á 
Egipto para escapar á la servidumbre. 

Alejandro atrajo muchos de estos á Alejandría, 
concediéndoles los mismos privilegios que á los 
griegos y los macedonios. 

Cuando Ptolomeo Lagus se apoderó á su vez 
de Jerusalem, trasportó al Egipto cien mil habi
tantes de aquella ciudad. 

Esos judíos helenizados fueron los que compu
sieron en Alejandríala versión de la Biblia llamada 
de los Setenta. 

El contacto de los hebreos con naciones muy 
civilizadas, introdujo notables cambios en sus 
opiniones. 

Cuando á la vuelta de la cautividad, el profe-
tismo se calló, rompióse el freno que retenia al 
pueblo bajo la ley mosaica ó reputada por tal. 

Prodújose una gran fermentación en los espí
ritus. 

Se formaron numerosas sectas. 
La de los Saduceos parece que nació unos dos

cientos cincuenta años' antes de Jesucristo. Tuvo 
por fundador un judío llamado Zadoc. 

La de los Fariseos apareció bajo los Macabeos, 
cerca de ciento treinta años antes de Jesucristo. 



314 EL CATOLICISMO 

La secta de los Esenios tuvo nacimiento entre 
los judíos de Egipto, era el partido de los inno
vadores. 

Una rama de los Esenios formó la secta de los 
Terapeutas, que se entregaban particularmente á 
la contemplación. 

Su doctrina pasó á los escritos de Filón, judio 
helenizante, que vivia en Alejandría en tiempo de 
Jesús: allí recibió nuevos desenvolvimientos. 

En medio de esa agitacion.de los espíritus y de 
esas controversias religiosas, apareció una nueva 
secta que debia dominar y absorber á las demás, 
y cuyos adeptos recibieron desde luego el nom
bre de Galileos, por el lugar de donde era origi
nario el fundador. 

La doctrina de Jesús, cuyo sentimiento moral 
se elevó bien pronto á grande altura, permaneció 
secreta,, en cuanto al dogma, hasta la publicación 
del cuarto Evangelio, llamado de Juan, es decir, 
durante ciento cincuenta años. 

Así es que, ya en el siglo III, exclamaba el sa 
bio maniqueo Fausto: 

«Todo el mundo sabe que los Evangelios no 
han sido escritos ni por Jesucristo ni por los Após
toles, sino mucho tiempo después, por descono
cidos que, juzgando con razón que no se les cree
ría respecto á cosas que no habían visto, pusieron 
á la cabeza de sus relatos nombres de Apóstoles 
ó de hombres apostólicos contemporáneos....» 

El símbolo de la Trinidad, uno de los que ca-

http://agitacion.de
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racterizan principalmente la nueva enseñanza, 
habiasido el fundamento, como hemos dicho, de 
las religiones y las filosofías antiguas. 

Pasa de la India á Persia y al Egipto, y se halla 
en el Hermés Trimegisto de los griegos, y por ú l 
timo en Platón, que dice: 

«De la sustancia indivisible y de la sustancia 
divisible salió una tercera sustancia que participa 
de la una y de la otra.» 

Los primeros versículos del Evangelio atribui
do á Juan, evidencian la filiación de las ideas, y 
los Padres de la Iglesia reconocen la procedencia 
de su metafísica. 

Lo mismo que el dogma de la Trinidad, la 
creencia en la inmortalidad fué tomada inme
diatamente al platonicismo. 

En fin, el dogma de la Redención, que es la 
consecuencia de la lucha del bien y del mal, t ie
ne sus raices en todas las religiones antiguas. 

Al fundar el Cristianismo su moral en la teoría 
de los goces y de las penas de la otra vida, no da 
explicaciones nuevas respecto á la vida futura. 

El símbolo atribuido á los Apóstoles no com
prende la vida de ultra-tumba sino con la resur
rección de la carne. 

Tertuliano, San Hilario y San Ireneo, rejuve
necen los Campos Elíseos de los griegos y los ro
manos, con una mezcla de las ideas de incarna-
cion y de transmigración de los pueblos orien
tales. ' 
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Las correcciones y adiciones á esta doctrina 
hechas por los teólogos de épocas posteriores, en
tre otros Duns Scot, Santo Tomás de Aquino y 
San Buenaventura, fueron inspiraciones del espl
ritualismo platónico. 

Pero el tinte materialista que les dio el Cristia
nismo, jamás se depuró por completo; el catecis
mo del Concilio de Trento enseña con todas sus 
letras, que el infierno está en el centro ale la tier
ra (in medio terree). 

Al paso que el Cristianismo primitivo, es decir, 
el del evangelio de San Mateo, hacia rápidos pro
gresos entre los desheredados del mundo roma
no , la filosofía alejandrina continuaba su obra 
de sutilezas metafísicas y tomaba el nombre de 
eclecticismo. 

Después del jefe de esta escuela, Potamon, ba
jo Alejandro Severo, vienen sus discípulos hasta 
Porfirio y Jamblico, dando fin, con sus orácu
los, magia y teurgia, al primer período de esa es
cuela que interpretó por la filosofía los mitos del 
politeísmo, y pidió al politeísmo inspiraciones re 
ligiosas. 

Juliano representa el segundo período de esa 
escuela; con él sube al trono la doctrina. 

Una mujer admirable, Hipatia, la selló con su 
sangre, bajo Teodosio el Joven. 

Un edicto de Justiniano, dado en 529, cerró 
todas las escuelas de Grecia y de Asia, é inaugu
ró larga servidumbre para el pensamiento. • 
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Pero antes de desaparecer, la escuela ecléc
tica habia dado sus frutos y la Iglesia cristiana los 
habia recogido. 

En el cuarto y en el quinto siglo de la nueva 
era, es notable el paralelismo entre la Escuela y 
la Iglesia. 

De una parte el primer principio, de otra un 
solo Dios. 

De un lado el Primer principio, el Entendi
miento divino, el A Ima del mundo; de otro el Pa
dre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Éntrelos eclécticos, dioses secundarios, de 
monios y héroes; entre los cristianos, ángeles, 
demonios y santos. 

En uno y otro campo la distinción del bien y 
del mal, la inmortalidad del alma, otra vida con 
penas y recompensas, milagros, éxtasis, visiones, 
apariciones, exorcismos, revelaciones. 

Era difícil conocer si un hombre ilustrado de 
esos tiempos pertenecía á la Escuela ó á la Igle
sia; muchos creyeron poder ser partidarios á la 
vez de las dos enseñanzas. 

Uno de los primeros apologistas de la nueva 
religión, Minucio Félix, decia: «Los cristianos de 
hoy son filósofos, y los filósofos de otro tiempo 
son cristianos.» 

Los padres de la iglesia de Oriente de los cua
tro primeros siglos, fueron griegos y platónicos. 

San Clemente de Alejandría y Orígenes, entre 
otros, fueron iniciados en los trabajos de la E s -
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cuela; al hacerse cristianos, llevaron las ideas que 
habian aprendido y se aprovechó de ellas la nue
va doctrina. 

Por la influencia de esos jefes de la iglesia de 
Oriente, el Concilio deNicea(325), convocado por 
Constantino, puso fin á la querella de Arrio y de 
Atanasio, declarando á Jesús hijo de Dios y con
sustancial á él (idéntico y no semejante). 

Ellos fueron también los que, en 381, sugirie
ron al Concilio de Constantinopla que admitiera 
el Espíritu Santo, como tercera persona, proce
dente del Padre y del Hijo, y completaron así ca
nónicamente el dogma de la Trinidad. 

La religión cristiana, pues, se inspiró á la vez 
del simbolismo indio, del idealismo persa, del mo
noteísmo judaico de los últimos tiempos y de la 
metafísica platónica. 

Fué un largo eclecticismo que compuso su dog
ma, como la abeja su miel, de todos los jugos de 
la sabiduría antigua.» 

Y como ésta habia bebido en la fuente india, y 
como allí el ideal religioso se simbolizó en la gran 
figura de Jezeus Cristna, el Catolicismo, que se 
proclama heredero del Cristianismo, se halló un 
Jesús Cristo modelado, fotografiado, sin saberlo, 
del Redentor indio. 

Tal ha sido el asombro de los jesuítas y otros 
misioneros, al encontrar en la India hoy las h u e 
llas indelebles de un Cristo, cinco mil años mas 
antiguo que el de Roma. Por eso aquel buen Pa-
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dre, de que ya hemos hablado, le creía inven
ción del demonio para desacreditar á Jesús; por 
eso los siempre hábiles jesuítas intentaron, aunque 
en vano, desorientar al orientalismo. Los jesuítas 
fueron- por fortuna conocidos á tiempo, su m a 
quiavélico plan fracasó, y hoy la ciencia muestra 
el Cristianismo desfigurado por los sacerdotes 
bhramanes al divinizar al Maestro Cristna, como 
después lo fué el Cristianismo por los sacerdotes 
romanos al divinizar á Jesús y crear la Iglesia 
católica. 

«Jesús, lo mismo que Cristna, no tuvo mas que 
un dogma propio, la filiación espiritual entre Dios 
y los hombres, la cualidad de hijos de Dios reco
nocida en la especie humana, y como consecuen
cia, el sentimiento de caridad, ó según el lengua
je moderno, de fraternidad que une á lodos los 
miembros de esa especie. 

Esta idea la habían adelantado también los filó
sofos de la Academia. Cicerón llega á pronunciar 
las palabras cristianas: Chantas generis Mmani. 

Pero las sublimes ideas de los filósofos eran 
letra muerta. 

Jesús supo vivificarlas. 
' «.Ámaos los nnos á los otros» es un precepto 

que, como el védico «Devolved bien por mal,» 
ilumina con eterna aureola al hombre que lo pro
nuncia y á la doctrina que lo predica y practica. 

Pablo fué el verdadero discípulo de Jesús, el 
dia que escribió estas admirables líneas: 
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«Aunque yo hablase todas las lenguas... aun
que tuviese el don de profecía... aunque distribu
yese mis bienes á los pobres, y aunque entregase 
mi cuerpo para ser quemado... todo esto de nada 
serviría si no tengo el amor... 

»E1 amor es paciente, está lleno de bondad, el 
amor no es envidioso, el amor no es insolente, 
no se engríe, no es indigno, no busca su interés, 
no se irrita, no sospecha el mal.. . lo excusa todo, 
lo espera todo, lo sufre todo.» 

¡Cuan culpables, concluye Dufay, son los hom
bres que han trasformado una religión que se 
anunciaba bajo tales auspicios, en la religión de 
odio, de sangre y de absurdos! (1> 

(1) Se calculan, e n diez y siete millones de vidas l a s q u e 
l l eva cos tadas & "la h u m a n i d a d l a r e l i g i ó n cató l i ca , ¡ y 
a ú n osa ape l l idarse cr i s t iana! 

Para edif icación de l o s ca tó l i cos e s p a ñ o l e s , q u e de s e 
g u r o i g n o r a n e n s u m a y o r í a q u é e s l o q u e creen , v a m o s á 
traducir les e l ortodoxo s í m b o l o Quicumque, e l m a s c o m 
pleto de l o s de l a s I g l e s i a s cató l i cas de O c c i d e n t e . 

«Quicumqzie vult servari.—El q u e qu iera sa lvarse d e b e 
ante todo guardar la fé ca tó l i ca , y debe g u a r d a r l a e n t e r a 
é inv io lada s i no quiere perecer por la e t ern idad . E s d e 

».,fé cató l i ca adorar á u n so lo D i o s e n l a Tr in idad , y la T r i 
n i d a d en la u n i d a d , s i n confundir s u s p e r s o n a s n i d iv id ir 
s u s s u s t a n c i a s . 

«Porqué , a u n q u e s e a u n a la persona d e l P a d r e , otra la 
del Hijo y otra l a de l E s p í r i t u - S a n t o , la d iv in idad de l P a 
dre , la de l Hijo y la de l E s p í r i t u - S a n t o es u n a , i g u a l s u 
g lor ia , s u majes tad c o e t e r n a . A s í c o m o e s e l P a d r e , e s el' 
Hijo y es el E s p í r i t u - S a n t o : el Padre es i n c r e a d o , el Hijo 
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Por eso el Catolicismo, que no es mas que el 
brahmanismo moderno, la corrupción délos gran
des principios religiosos, se halla en el último pe
ríodo de su decadencia, contando apenas en este 
siglo xix, con la décima parte dé lo s habitantes 
del planeta, y aún creemos exagerado este cálcu
lo, pues de los doscientos millones á que se hace 

es increado , e l E s p í r i t u - S a n t o increado; e l Padre e s i n 
c o m p r e n s i b l e , el Hijo i n c o m p r e n s i b l e , el E s p í r i t u - S a n t o 
Incomprens ib l e ; e l Padre e t e r n o , e l Hijo e t e r n o , y e l E s 
p í r i t u - S a n t o e t e r n o . 

»Y s in e m b a r g o , no s o n tres e t e r n o s , s i n o u n so lo e t e r 
n o , c o m o t a m p o c o son tres i n c o m p r e n s i b l e s n i t re s i n c r e a 
dos , s ino u n so lo increado y u n solo i n c o m p r e n s i b l e . — 
D e l m i s m o m o d o el Padre es t o d o p o d e r o s o , el Hi jo e s t o 
dopoderoso y e l Esp í r i tu -Santo t o d o p o d e r o s o , y s i n e m 
b a r g o , no son tres t o d o p o d e r o s o s , s i n o u n so lo todopodero 
s o . A s í q u e e l P a d r e e s D i o s , e l Hijo e s D i o s y el E s p í r i t u -
Santo e s D i o s , y s in e m b a r g o , no s o n tres D i o s e s , s i n o u n 
solo D ios : y de l m i s m o m o d o e l Padre es Señor , el Hi jo e s 
S e ñ o r , e l Esp ír i tu -Santo e s S e ñ o r , y s i n e m b a r g o , n o s o n 
tres S e ñ o r e s , s ino u n so'o Señor . Porque de la m i s m a m a 
nera q u e por la fé cató l i ca e s t a m o s o b l i g a d o s á creer q u e 
cada u n a ' p e r s o n a e s e n sí (singillatim) D i o s y S e ñ o r , n o s 
prohibe creer ni decir que h a y a t res D i o s e s n i tres S e ñ o r e s . 

»E1 Padre no ha s ido h e c h o , n i creado , n i e n g e n d r a d o , 
el Hijo e s de l Padre só lo , no h e c h o , n i c r e a d o , s ino e n 
g e n d r a d o ; e l Esp í r i tu -Santo es del Padre y del H i j o , n o 
h e c h o , n i creado , n i e n g e n d r a d o , s i n o p r o c e d e n t e . H a s 
u n solo Padre , y no tres Padres; u n solo Hi jo y ' no t r e s 
H i j o s ; u n so loEsp ír i tu -Santo y no t res E s p í r i t u s - S a n t o s . . 
Y e n e s t a Tr in idad n i n g u n o e s anterior n i pos ter ior á otro; 
n i n g u n o es super ior ni inferior al otro, s i n o q u e l a s t r e s 

21 
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ascender el número de católicos, la mitad segu
ramente no confiesan y comulgan en la Iglesia 
católica, apostólica, romana; y de ellos, si la esta
dística ha de ser verdad, preciso es cercenar el 
inmenso número de católicos que lo son en cuanto 
á la forma externa únicamente, mas no en lo que 
afecta al puro sentimiento religioso. Contrastados 

personas s o n conf in i tamente coe ternas é i g u a l e s , de forma 
q u e ante todo , c o m o s e h a d i c h o , e s prec i so adorar l a U n i 
dad en la Tr in idad y la Tr in idad e n la U n i d a d . Q u i e n 
quiera sa lvarse , as í debe p e n s a r de la Tr in idad (¡si lo e n 
t i e n d e ! ) . 

» A d e m á s , debe tener , para s u sa lvac ión e t erna , l a verda
dera creenc ia r e s p e c t o á la i n c a r n a c i o n de N u e s t r o S e ñ o r 
Jesu-Cr i s to . L a verdadera creenc ia , que e s la q u e noso tros 
c r e e m o s y c o n f e s a m o s , e s la de que N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
Cris to , e l H i jo de D i o s , e s D i o s y h o m b r e , D i o s d é l a s u s 
t a n c i a de l Padre , e n g e n d r a d o , a n t e s de l o s s i g l o s , y h o m 
bre d e l a s u s t a n c i a de s u m a d r e , n a c i d o e n e l t i e m p o ; D i o s 
perfecto y h o m b r e perfecto , e n p o s e s i ó n de u n a l m a rac io 
n a l y de u n cuerpo h u m a n o ; i g u a l al Padre e n cuanto á 
s u d iv in idad , é inferior al Padre e n c u a n t o á s u h u m a n i 
dad: e l cua l , a u n q u e D i o s y h o m b r e , n o e s dos p e r s o n a s , 
s i n o u n solo Cristo; u n o ' s o l o , n o por e l paso de la d i v i n i 
dad á l a carne , s ino por la ident i f i cac ión d e l a h u m a n i d a d 
e n D i o s ; u n o solo e n fin, no por l a c o n f u s i ó n d e l a s s u s 
t a n c i a s , s i n o por la u n i d a d de la p e r s o n a . Porque lo m i s m o 
q u e u n a l m a racional y u n cuerpo c o n s t i t u y e n u n so lo 
h o m b r e , a s í D i o s y e l h o m b r e c o n s t i t u y e n u n so lo Cr i s to . 

»E1 cuá l p a d e c i ó por n u e s t r a s a l v a c i ó n , d e s c e n d i ó á l o s 
inf iernos y á l o s t re s d ias re suc i tó de en tre l o s m u e r t o s , 
s u b i ó á l o s c ie los y e s tá s en tado a la d ies tra de l Padre , D i o s 
o m n i p o t e n t e ; de d o n d e v e n d r á á j u z g a r á l o s v ivos y á l o s 



ANTES DEL CRISTO. 323 

por el Syllahus, los fieles romanos quedarían re
ducidos á insignificante cantidad. 

El cisma de Oriente, el de Occidente, la Refor
ma, la filosofía moderna, los últimos dogmas y 
el Espiritismo, han arrancado clases, naciones, 
razas enteras á la Iglesia católica. «¿Qué le que
da? dice Rene Maral. En Europa dos ó tres mita-

m u e r t o s ; á s u v e n i d a , t o d o s l o s h o m b r e s resuc i tarán c o n 
s u s m i s m o s cuerpos y se presentarán á dar c u e n t a de s u s 
obras ; y l o s q u e h a y a n obrado b i e n irán á l a v i d a e t e r n a , 
y l o s q u e h a y a n obrado mal , al f u e g o e t e r n o . 

»Tal e s la fé cató l ica: s i a l g ú n h o m b r e no l a cree fiel y 
firmemente, no p u e d e sa lvarse .» 

R e c i e n t e m e n t e h a y q u e añadir á ta l e s prec io s idades , la 
infa l ib i l idad de l Papa R o m a n o , la c o n c e p c i ó n m i l a g r o s a de 
María y e l S y l l a b u s . 

C o m p á r e n s e c o n l o m a s a u t é n t i c o que de J e s ú s c o n s e r 
v a m o s , c o n el s e r m ó n d e l m o n t e , y d í g a s e n o s a ú n q u e h a n 
conservado la t rad ic ión de l Cris to . 

«Y v i e n d o (Jesús) las g e n t e s q u e á e s c u c h a r l e v e n i a n , 
s u b i ó á u n a a l tura , y l e s e n s e ñ ó d i c i e n d o : 

« D i c h o s o s los h u m i l d e s , porque de e l los e s e l re ino de 
l o s c i e l o s . » 

« D i c h o s o s l o s a f l ig idos , porque para e l los l l e g a e l c o n 
s u e l o . » 

« D i c h o s o s l o s pací f icos , porque e l l o s g o b e r n a r á n l a h u 
m a n i d a d . » 

« D i c h o s o s l o s q u e a n s i a n j u s t i c i a , porque la o b t e n 
drán.» 

« D i c h o s o s l o s car i ta t ivos , porque la Caridad será s u y a . » 
« D i c h o s o s l o s j u s t o s p e r s e g u i d o s , d i c h o s o s voso tros 

c u a n d o o s v i t u p e r a r e n , porque as í c o n q u i s t á i s el lauro de 
v u e s t r a v ida .» 
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des de naciones que se mueren ó decaen; en 
África, en Asia, algunas almas abrigadas á la som
bra del misionero; en América, los colonos que 
habia bautizado en Europa. ¡Eso es todo! Cual
quiera Iglesia, por miserable que sea, aún nacida 
de ayer, tiene mas condiciones de eternidad» (1). 

La misma rapidez que mostró el Cristianismo 
en su propagación, muestra el Catolicismo en su 
disolución. 

Dos fuerzas que marchan paralelas le precipi
tarán: el pueblo y las supersticiones sacerdotales 
aumentando diariamente las divinidades, la cien
cia y los sabios caminando en la Simbólica, á la 
unidad. 

La ciencia, después de todo, se inquieta poco 
por las preocupaciones; en el orden religioso como 
en los demás- donde penetra la inteligencia, se 
esfuerza por comprender y descubrir la ley, y 
halla por ese camino que la misma preside al na
cimiento, al crecimiento y a la destrucción de to
das las religiones (2). 

Hoy estamos en el análisis, la ciencia de las re
ligiones no ha llegado aún á la síntesis total, pero 
sí se ha demostrado ya el origen común asiático y 

(1) ¿Pretre?.. por R e n e Maral , Ginebra 1876. E l o c u e n t e 
confes ión de u n b u e n sacerdote , á qu ien la in fa l ib i l idad 
h a separado de l Cato l i c i smo . R e c o m e n d a m o s la l ec tura de 
e s e i n t e r e s a n t e l ibro . 

(2) V é a s e e l n o t a b i l í s i m o trabajo d e E m i l i o Burnouf , 
q u e y a h e m o s c i tado , La Sciencie des Religions. 
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se pueden apreciar las mas notables transiciones. 
Los Burnouf y los Jacolliot continuarán la obra 
empezada, y el Orientalismo nos mostrará con 
claridad el pasado, al mismo tiempo que el Espi
ritismo enseñe el porvenir. 

Las religiones habrán muerto entonces; de sus 
humeantes pavesas se esparcirán por la atmósfera 
los elementos imperecederos, divinos, que encer
raban, y se condensarán en la fé de la conciencia 
para que límpida viva la Religión. 



326 EL CATOLICISMO 

CAPÍTULO XXVI. 

LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES. 

Pasajes de Burnouf.—Idea fundamental religiosa.—El. Espiritis
mo á la vanguardia de la .ciencia.—La utopia de hoy será la 
verdad de mañana.—La teología actual.—Unidad científica.— 
Estudios críticos.—Ley de persistencia de los dogmas.—Los 
dogmas católicos de la Trinidad y de la Divinidad de Jesús.— 
Citas de Alberto Reville. 

«Hay en las religiones, dice Burnouf, una idea 
fundamental que es preciso tener siempre pre
sente cuando se recorren'los hechos atestiguados 
por la lingüística y por la arqueología; esa idea es 
la que dará la interpretación de los hechos. La 
ciencia cesa entonces de ser el puro análisis y 
toma asiento en el orden de las ciencias fisiológi
cas. Esa idea, que responde á la de la vida en la 
fisiología animal y vegetal, no es hoy un miste
rio. Puede leerse, anunciada cien veces en térmi
nos sencillos y sin formas simbólicas, en el Veda; 
después se la encuentra donde quiera en las . re
ligiones de los tiempos posteriores: anima allí las 
ceremonias del culto, se oculta bajo los símbolos, 
da á las expresiones dogmáticas su sentido, su 
alcance y su unidad, se dilata en fin, en doctri
nas morales, en prácticas y en consecuencias de 
toda especie, cuya diversidad explican suficiente-
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mente el genio de los pueblos y la naturaleza de 
los medios en que viven. 

«Guando la ciencia que la desenvuelve por el 
análisis haya avanzado sobre lo que hoy se cono
ce, se verán los dogmas, los ritos y las creacio
nes religiosas ideales coordinarse en su sucesión, 
ó mas bien producirse á su vez bajo su acción 
permanente y según las leyes que los análisis ha
brán hecho constar. Solamente que esas leyes de
jarán de ser abstractas y tendrán su lugar en el 
desenvolvimiento real y no interrumpido de la 
humanidad.» 

Con la intuición de nuestras ideas filosóficas, y 
sin haber aún saludado al orientalismo, lo había
mos nosotros presentido. Teníamos, es verdad, 
como base las revelaciones espiritistas (1), pero 
eran, si así podemos expresarnos, hechos de r a 
zón, y no hechos de realidad científica; podia s o 
bre ellos basarse la indagación, pero no sentarse 
el principio demostrado. Así es, que al conocer los 
resultados de la investigación de los orientalistas, 
al ver la naciente ciencia de las religiones, nada 
apenas nuevo hemos hallado, sino la corrobora
ción de lo que como hipótesis fundada nosdiabia 

(1) A l o s q u e s e r i en del E s p i r i t i s m o y s u s revelac io
n e s , p o d e m o s mos trar le s m u l t i t u d de datos , r e c o g i d o s e n 
n u e s t r o s e s t u d i o s c o n médiums, i g n o r a n t e s c o m p l e t a m e n t e 
d e l a mater ia q u e s e trataba, y comprobados d e s p u é s por 
l o s d e s c u b r i m i e n t o s c ient í f icos . Y á todos l e s d i remos q u e 
l a u t o p i a d e b o y e s t á l l a m a d a á ser la verdad de m a ñ a n a . 
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enseñado el Espiritismo. Igual corroboración e s 
peramos para análogas hipótesis que tenemos y 
estudiamos, así en el terreno de las Ciencias físi
cas, como en el de las psicológioas. ¡Ah! ¡Cuánto 
unas y otras ganarían si aquellos que. las cultivan. 
estudiasen con nosotros, en vez de desdeñarlas, 
estas fuerzas naturales, hasta hoy desconocidas, 
que al mostrar efectos inteligentes, señalan causas 
también inteligentes! ¡Cuánto ganaría la indus
tria, y con ella el bienestar del hombre, si con 
los hechos que al estudio le ofrecemos, buscase 
fuerzas en el reino vegetal y en el reino animal, á 
los que sin duda sólo pensará acudir cuando haya 
agotado los medios de que dispone para sacarlas 
únicamente del reino mineral! ¡Y cuánto la h u 
manidad ganaría en general si procurase exten
der los principios que hoy unos pocos sostene
mos, luchando contra las preocupaciones de la 
ciencia y contra las preocupaciones del vulgo, 
sufriendo el martirio que hoy á la conciencia 
puede imponerse, la ironía, la burla y el ridículo! 
Los pensadores y los filántropos se desvelan por 
hallar soluciones, y éstas las ha dado el Espiritis
mo; la ciencia y la fé no pueden avenirse, pero 
éste las reúne en su sintetismo; suspírase por una 
•creencia, y éste la da; afánanse hombres de tesón 
y de buena voluntad por restituir á las sociedades 
modernas el Cristianismo evangélico, y no quie
ren ver que le ha proclamado ya el Espiritismo... 
La humanidad siempre cerró los ojos á las grandes 
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verdades que el tiempo hizo triunfar. La que hoy 
proclamamos va haciendo su curso, de la misma 
manera, pero con mas rapidez que las anteriores 
revelaciones. Por eso repetimos siempre: La uto-
fia de hoy sera la verdad de mañana. 

Ocúrrensenos estas reflexiones siempre que te
nemos ocasión de contrastar la última palabra que 
dice la ciencia, con la teoría espiritista que le 
avanza. Por eso brotaron de la pluma al trascri
bir los pensamientos del profundo pensador Bur-
nouf, que con sentido recto y grande alcance ha 
llevado la crítica científica al terreno de las reli
giones, dando forma y abriendo camino á la d o 
ble tendencia de nuestra época: emancipar el es
tudio teológico de las estrechas escuelas sacerdo
tales, y hallar el secreto de la salud religiosa de 
la humanidad. 

En ese sentido hemos de señalar dos hechos: 
1.°, que la ciencia de Dios ha emigrado de los se
minarios y los conventos (1), para ser cultivada 
con mas provecho por el estado seglar; 2.°, que 
el Cristianismo razonable de Locke, el Cristianis
mo en los límites de la razón de Kant, el Cristia
nismo progresivo deLessing, el Cristianismo uni
tario de Channing, y el Cristianismo espiritista, 
demuestran que los esfuerzos de estos tiempos 

(1) E l c lero , d ice c o n razón Burnouf , no c u e n t a cas i 
t e ó l o g o s d e s d e q u e e l u l t r a m o n t a n i s m o h a m a t a d o á l a 

t e o l o g í a . 
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encierran como aspiración, llegar al ideal de la fé 
sencilla que satisfaga auna sociedad ignorante, fé 
sabia al mismo tiempo, que baste á la sociedad 
mas culta. 

Esa unidad, pues, que la ciencia de las religio
nes señala, no es mas que la unidad central, l la
mando á sí todos los órdenes particulares de fe
nómenos, cuyas leyes son expresiones restringi
das de una ley universal é inmutable. Estudián
dola «se aclaran acontecimientos, se muestran 
como naturales, hechos que parecían incompren
sibles; se explican fórmulas oscuras de los ritua
les, se hacen revivir á las personas divinas de los 
antiguos, tiempos, y se da un valor histórico y 
real á las prácticas en apariencia mas insensatas.» 
Esa luz es la que busca la ciencia aplicada á las 
religiones. 

«Hay en ellas algo mas que dogmas abstractos; 
sino sólo serian filosofías; además de esas teorías 
que sus fundadores enuncian casi siempre oscu
ramente, y que los doctores se encargan de dilu
cidar, hay los símbolos y los ritos, es decir, las 
representaciones- figuradas de los dogmas y las 
prácticas que de ahí se derivan.» 

Todo eso es del dominio del estudio crítico de 
las religiones, «que no supone la incredulidad, 
sólo requiere esa libertad de pensar, sin la cual 
toda indagación científica se detiene allí donde se 
teme comprometer al dogma.» 

Antes al contrario, de esos estudios se despren-
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derá «que la religion es tan verdadera como la 
ciencia, que una y otra son idénticas en su méto
do y en su doctrina, y que no hay teóricamente 
ninguna razón seria para oponerlas la una á la 
otra.» De esos estudios «se desprenderán las cau
sas que obligan á ciertas ortodoxias á sostener la 
guerra contra la ciencia; causas temporales y age-
nas á la religion. Es una gran injusticia acusar á 
los sabios de ser enemigos de Dios, del Cristo y 
de la humanidad (1); los sabios son hoy los p r i 
meros y los mas útiles de los hombres, como los 
sacerdotes lo fueron en el tiempo en que no tenian 
intereses mundanos que defender, y en que lá 
verdad era todo su estudio. La ciencia no comete 
ningún atentado; busca la palabra del universo 
que la Iglesia católica ha dejado oscurecer. Cuan
do la haya encontrado (2), la dirá; y -tenemos la 
esperanza de que nuestros hijos, mas dichosos 
que nosotros, no serán por eso tratados como cri
minales y entregados por los sacerdotes del Cristo 
á las llamas del infierno.» 

Estos párrafos, tomados de la notable obra de 
Burnouf La Science des Religions, dan idea del 
alcance de dicha ciencia, y son elocuente protes
ta contra el anatema que se quiere hacer, pesar 

(1) V é a s e m i d i scurso p r o n u n c i a d o por el cardenal 
M a t h i e u , e l 6 de A g o s t o de 1868, e n B e s a n z o n . 

(2) E l E s p i r i t i s m o pre tende haber encontrado y a e l ca
m i n o que á el la c o n d u c e . — T . S. 
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sobre los hombres consagrados á un estudio tan 
importante y tan nuevo, hacia el cual intentamos 
con estas páginas llamar la atención. 

Cierto es que son piqueta destructora, pero es 
la piqueta de la verdad demoliendo el error. Aun
que en el terreno científico el Catolicismo esté 
muerto, vive, sin embargo, entre el vulgo de los 
pueblos latinos y aún en alguna conciencia i lus
trada, y continuará por algún tiempo, en virtud 
de la ley de persistencia de los dogmas. 

Véase lo que á propósito de la larga y absoluta 
dominación de los dogmas católicos de la Trini
dad y la Divinidad, dice Alberto Reville (1): 

«La autoridad de la tradición, la fé en la infa
libilidad de la Iglesia docente, ¿bastarán como ex
plicación? Es muy cierto que, en religión sobre 
todo, la tradición es una gran potencia. En t iem
po ordinario hay en casi todos una preocupación 
favorable á la creencia del pasado. Cuando no se 
conoce la historia, esta creencia aparece como 
eterna. El sentimiento religioso se asocia natu
ralmente al de la debilidad y al de la humildad. 
E l peso de las realidades misteriosas, cuya p re 
sencia siente el hombre, pero que no puede pal
par, le inclina hacia el lado en que cree poder 
aplicar la regla inaplicable: Quod semper, ubique, 
ab ómnibus ereditum est. La fé en la infalibilidad 
de la Iglesia no es mas que una forma particular 

(1) Histoire du dogme de la divinitéde Jesiis-Christ. 
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de esta sumisión á la tradición. La prueba está en 
que allí donde el encanto tradicional se rompe, la 
fé en esa infalibilidad desaparece. 

¡>Todo esto es de experiencia; pero la experien
cia muestra también, que si la tradición protege 
las doctrinas embalsamándolas con un perfume 
que se diría emanado de las esferas celestes, las 
doctrinas á su vez son causa de que la tradición 
pierda insensiblemente su prestigio, y que á la 
larga no pueda sostenerlas. Este.momento coin
cide con aquel en que la contradicción del dogma 
es muy notable para neutralizar el atractivo que 
ejercía sobre las almas. Muy notable, decimos, 
porque no basta, la historia lo demuestra igual
mente, que las contradicciones de una doctrina re
ligiosa se revelen al pensamiento para que pierda 
inmediatamente su imperio. Mientras la doctrina 
tiene encanto para su corazón, el creyente en
cuentra medio de imponer silencio á su razón ó 
de engañarla, sea con la teoría de que el dualismo 
entre creer y saber es legítimo, sea, y es lo cierto 
que sucede mas frecuentemente, dulcificando las 
asperezas de la contradicción por medio de una 
conciliación mas ó menos ingeniosa y siempre 
mas ó menos arbitraria. No sería juguete de esas 
ilusiones semivoluntarias, si su razón no se viese 
seducida por su corazón. Es de todo punto nece
sario, pues, para explicar la larga duración de los 
dogmas contradictorios, lo mismo que para rela
tar su génesis, averiguar los puntos por los cua-
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les esos dogmas han agradado al sentimiento r e 
ligioso. Los dogmas, para ser creídos, deben ser 
amados. 

«Observemos, en primer lugar, que á cierto 
grado de desarrollo del entendimiento humano, 
el sentimiento religioso admite fácilmente lo con
tradictorio en el orden lógico. Puede hasta en
contrar en ello una verdadera voluptuosidad. Sin 
duda que esto no es signo de verdadera salud. 
Hay hipertrofia, y no salud, en el órgano que se 
desarrolla hasta el punto de debilitar á los otros. 
Pero este hecho es constante. El hombre religio
so, en presencia del infinito que adora, llega á 
cerrar los ojos y á reconocer que no lo compren
de. Lo contradictorio es luego para él lo parado-
xal, y tanto mejor acogido, cuanto mas incom
prensible. Es como una inmolación de su razón, 
como una renuncia intelectual que se transforma 
en homenaje rendido á la indefinible potencia, 
cuya inmensidad confunde su pensamiento. ¿No 
es de nuestros dias el continuo estribillo de los 
espíritus retrasados en los sentimientos y la tradi
ción de la Edad Media, el llamamiento constante 
al misterio insondable? ¡Como si el misterio y lo 
contradictorio fuesen idénticos!, 

»En segundo lugar, debe reconocerse que los 
dos dogmas en cuestión ..hablaban elocuentemen
te al sentido religioso. El de la Incarnacion, al 
menos en su intención, aproximaba Dios al hom
bre, y el hombre á Dios, santificando la naturale-
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zahumaría, sin parecer rebajar la majestad divi
na. En cuanto al dogma de la Trinidad, su elo
cuencia religiosa, menos inmediata, no era menos 
real. El Dios trinitario es vivo. No es el axioma 
desconocido colocado en el centro de todo, ciego, 
sordo, produciendo los mundos como una sustan
cia que fermenta, sin saber lo que es ni lo que 
hace. No es ya el término ideal del sucederse uni
versal, ese Dios en formación constante, que no 
crea al mundo, que el mundo le crea, Dios futuro 
que será, que rio es, ó por lo menos que no hace 
aún mas que gemir en la cuna de la conciencia 
humana. No es, en fin, el Dios limitado del deís
mo, ese mecánico supremo, retirado en las gla
ciales profundidades de su eternidad, y con r e 
lación permanente y activa con la obra de su 
caprichoso genio. Ninguno de esos dioses es ado
rable. Cuando se le ofrecen al espíritu humano 
hambriento de religión, es como si se diera á un 
pobre una piedra á guisa de pan. La noción de la 
inmanencia de Dios en el mundo ha hecho mas 
para desterrar la Trinidad de las conciencias reli
giosas, que todos los argumentos de la crítica. 
Así se ha llegado de nuevo á concebir un Dios 
real, próximo, y el alma sé ha extremecido, como 
antes, al soplo de su espíritu. Pero con el dualis
mo inveterado que está, en el fondo de las con
ciencias en la Edad Media y que se encuentra en 
todas las nociones religiosas de esa época, tal 
concepción hubiese carecido de punto de apoyo. 
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El Dios único debia ser un Dios vivo, y en ese 
concepto la triplicidad de las personas divinas 
agradaba á las almas. El infinito se llenaba por 
el diálogo inefable del Padre con el Hijo, del Hijo 
con el Padre, á los cuales respondía el Espíritu 
Santo diciendo el Amen eterno. Además, una de 
esas personas se habia encarnado por nosotros, 
hombres culpables, á fin de arrancarnos del p o 
der de ese gran Diablo, en el cual se creia por lo 
menos tanto como en Dios, y de expiar con sus 
sufrimientos nuestros inumerables pecados. Sin 
embargo, ese Dios libertador no era el Padre que, 
según las declaraciones del dogma oficial, pe r 
manecía siempre en un sentido el Dios absoluto y 
enteramente Dios. De esa manera la contradic
ción del dogma tiene la ventaja de responder á 
dos exigencias de la conciencia religiosa, que que
ría un Dios hombre, pero también un Dios pe r 
fecto. Si fuese posible olvidar lo que se sabe, si 
el sentimiento religioso, ilustrado por la ciencia, 
pudiera aún complacerse con lo irracional, el 
Dios de la Trinidad sería quizá aún el de nuestras 
adoraciones. 

»Por lo demás, nótese bien que, acabado en el 
comienzo de la Edad Media, el dogma trinitario 
parece hecho expresamente para esa época de 
ignorancia y de germinación vigorosa. Está de 
acuerdo completamente con todo lo que llena el 
período de su indisputable reinado. La Edad Me
dia está formada de contradicciones sociales, po-. 
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líticas, eclesiásticas, que quieren organizarse, no 
aciertan, y se componen como pueden. No se tie
ne unidad: no importa, se busca. Releed el sím
bolo Quicumque, y ved si el dogma que ostenta 
en sus fórmulas lapidarias, sus sutilezas y sus 
grandes líneas no tiene alguna semejanza con la 
catedral gótica. Es la misma intrepidez, el mismo 
desprecio de las dificultades, los mismos medios 
sencillísimos de adornar con los peligros mas 
evidentes, algo de atormentado, de forzado, y sin 
embargo, ingenuo, detalles atrevidos y simetría, 
arcos que se sobreponen á despecho del buen 
sentido, aristas, agujas, rosetones que salen de 
todas partes, la triple nave convergiendo hacia la 
flecha única, el infierno tenebroso abajo en. la 
cripta, el paraíso resplandeciente arriba á través 
de las aberturas de las bóvedas, mientras que en 
el fondo, en el santo de los santos, el Hijo toma 
un cuerpo para salvar á la humanidad. 

«Reparemos, por fin, en un elemento muy i m 
portante para esta explicación. A pesar de todas 
las causas favorables á la duración del dogma de 
la Trinidad, quizá hubiera encontrado mas tarde 
adversarios, si la cristiandad en general hubiera 
hecho de las tres personas divinas el objeto ex
clusivo ó principal nada mas de su devoción. No 
sucedió así. ¡Cosa extraña y sin embargo cierta! 
ese dogma fué protegido por lo que hay derecho 
á llamar, bajo el punto de vista cristiano, uno de 
sus mas graves defectos. Nacido del deseo origi-

2 2 
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nal de exaltar la persona de Jesús, había traspa
sado" su objeto hasta el punto de que el Dios ha
bía hecho olvidar al hombre. El Dios Jesús no 
respondía ya suficientemente á esa necesidad de 
mediación entre nosotros y Dios, que el hombre 
siente imperiosamente en cierto grado de su des
arrollo espiritual.. Pero á medida'que el Hijo del 
hombre se habia elevado á la divinidad absoluta, 
otras figuras habian venido á llenar el lugar que 
dejaba vacío. La veneración de los ángeles, de 
los santos, de la Virgen María, habia crecido en 
la Iglesia paralelamente á la deificación de su fun
dador. Hé ahí lo que principalmente ha sostenido 
el edificio de la Trinidad en los pueblos católicos. 
En la Edad Media, la divinidad absoluta de Jesús 
fué sostenida por todas esas divinidades relativas 
que formaban la transición. María, sobre todo, 
transfigurada por los rayos que su hijo proyecta
ba sobre ella, llegó á ser un Cristo-suplente, una 
amorosa luna, de luz prestada, pero de dulzura 
exquisita, y el pintor que la representó interpo
niéndose entre el Hijo y el mundo para apartar 
los rayos de la venganza del Cristo, cometió, sin 
duda, una heregía enorme bajo el punto de vista 
evangélico, pero expresó el sentimiento real del 
Catolicismo en la Edad Media y aún de nuestros 
dias. Los poderes milagrosos espléndidamente 
conferidos al clero para la salud de las almas, hi
cieron el resto. 

»Así la autoridad de una tradición bien soste-
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nida por la ignorancia universal, los aspectos bajo 
los cuales el dogma trinitario, a pesar de sus evi
dentes contradicciones, respondía á las aspiracio
nes del alma religiosa, su íntimo acuerdo con el 
espíritu general de la época, el conjunto de nue 
vas creencias que, favoreciendo á su misma con
solidación, traia en compensación de una de sus 
grandes insuficiencias, todo concurrió á consoli
dar su dominación. 

»E1 imperio absoluto de esos dos dogmas toca 
á su término. Mas que por la verdad, se aman ya 
los dogmas por su utilidad. No pudiendo sacudir 
el yugo, se trata de sacar el mejor partido posi
ble. Cuando ahí se llega, los dogmas empiezan á 
acabar.» 

Aunque algún tanto fuera de propósito, si bien 
caben en nuestro cuadro, hemos traído las citas 
de Burnouf y de Reville para dar idea del alcance 
y sentido de los estudios actuales sobre Religión, 
y principalmente para apoyar en la autoridad de 
ambas eminencias, algunas de nuestras conclu
siones. 

En tal terreno colocados, y considerando como 
un paréntesis ó larga digresión este capítulo, nos 
permitiremos algunas reflexiones sobre el tema 
que le sirve de epígrafe, sin que temamos ofen
der el orgullo nacional, si decimos que aquí ape
nas es conocido ese estudio. 

La Ciencia de las Religiones no se ha formado 
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aún; no hay mas que tentativas, preliminares; 
hoy.la forman fragmentos filosóficos esparcidos 
entre las obras de nuestros contemporáneos», y 
estudios críticos, muy buenos, muy profundos, 
pero que no son otra cosa que monografías y ele
mentos para construir la parte histórica de la 
ciencia. Esta no registrará mas que credos reli
giosos, heregías, disputas escolásticas, estudios 
comprimidos por el dogma, hasta que Bacon de 
Yerulamio y Descartes, el uno con su método y 
el otro con su protestantismo filosófico, abrieron 
vías nuevas á la especulación científica y al p e n 
samiento filosófico; pero ni uno ni otro genio, su -
getos á preocupaciones religiosas, llevaron su aná
lisis al dogma. Alemania abrió en este punto el 
camino, después que Spinosa, discípulo y verda
dero continuador de Descartes, introdujo en la 
teología sus ideas filosóficas, aplicando á la Biblia 
el principio que rechazaba todo lo sobrenatural. 
Pero Spinosa permaneció mucho tiempo aislado y 
desconocido. Bayle, Leibnitz, Wolf, Diderot, Her-
bert, Toland, Collins, Shaftesbury, Tindaí, Chubb, 
Bolingbroke, Loke, Clarke, D'Alambert, Rous
seau, Yoltaire, Vernet,Bonnet, Reimarus, Bahrdt, 

' Schwenkfeld, Vitzel, Boshme, Kant, De Wette,Fi-
chte, Schelling, Hegel, Frenerbach, Lessing, 
Schlegel, Schleiermacher , Tubingen, Strauss,. ' 
Renán, Schenkel, Keoin, La Codre, De Brotonne, 
Jung, Pelletan, Jeoffroy, Chateabriand, Callet, 
Esquiros, P. Laroque, Michelet, etc., etc., y los. 



ANTES DEL CRISTO. 341 

autores que en este libro hemos citado, contribu
yen á echar los cimientos de la nueva ciencia. 

Al siglo xvín demoledor, sucedió naturalmen
te una época de crítica por un lado, de reacción 
por otro, para impulsar los estudios filosófico-re-
ligiosos, que ayudados por los históricos y a r 
queológicos del orientalismo, señalan en nuestros 
•días el momento de la aparición de la «Ciencia de 
las religiones.» 

A ella aportan su contingente el Espiritismo y 
sus precursores Cyrano de Bergerac, Delormel, 
C. Bonnet, Dupont de Nemours, Ballanche, Saint-
Martín, Constant Savy, Fourrier, Pierre Leroux, 
Jean Reynaud, Henri Martin, Emiiio Barrault, 
Saint Simon, Enfantin, L. Jourdan, Tiberghien, 
Pezzani y Flammarion. 

La ciencia de las religiones viene á considerar, 
ya lo hemos dicho, las doctrinas religiosas, no 
como tesis absolutas, perfectas, acabadas, sino 
dentro de la ley universal de desenvolvimiento, 
que le es aplicable lo mismo que á los demás 
fenómenos terrestres. 
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CAPÍTULO XXVII. 

CONCLUSIÓN. 

Las dos tendencias 'religiosas.—La idea de Dios fomentando la-
intolerancia.—Fatales consecuencias.—El Catolicismo.—Signos 
de decadencia.—Preocupaciones del mundo ilustrado.—In
compatibilidad de los dogmas con la libertad de pensar.—Erro
res que se combaten.—Soluciones.—La fé del pasado y lafé del 
porvenir.—Concepto superior de la vida. 

Hay dos tendencias que responden á las dos 
grandes corrientes en que se desarrollan todas 

•las religiones: la creencia de los sacerdotes y los-
iniciados, y la superstición de la muchedumbre;; 
corrientes que con el transcurso del tiempo l le
gan á confundirse, produciendo esa mezcla infor
me del pensamiento en su manifestación mas su
blime, relaciones con la divinidad, y las prácti
cas llamadas piadosas, culto bajo diferentes nom
bres y con multitud de- formas, antítesis todas 
ellas de la concepción fundamental, de la noción 
del Ser Único, infinito y absoluto, causa increa
da de cuanto existe, Dios. 

Del respeto que nos merece, daba idea en g r á 
fica frase una inteligencia superior, diciendo: 

«Cuando de vuestros labios brote la palabra. 
Dios, cerradlos, que el aliento que empleáis para, 
pronunciarla no la empañe.» 
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Y sin embargo, los grandes crímenes, las gran
des matanzas, los grandes errores y las grandes 
explotaciones del hombre por el hombre, las e s 
clavitudes todas, aparecen en la historia impuestas 
invocando ese sagrado nombre; y aun hoy mis
mo, ¡sarcarmo horrible! le invocan todas las t i 
ranías y todas las intolerancias. 

Si perecedera fuese, habríase ya perdido esa 
idea en el estrecho molde que le prepararon las 
religiones; pero la revelación de todos los t iem
pos, la revelación de la naturaleza y de la con
ciencia, de cuando en cuando por algunos hom
bres, genios superiores, despertada, la ha conser
vado, hasta que se colocó en las cimas de la cien
cia. Merced á ella podemos creer, nos es forzoso 
creer en Dios con el sentimiento y con la razón, 
dejando de un lado la terrorífica fé, que se im
pone con el hierro y el fuego, pero que no resis
te al libre examen. 

Horroriza pensar cuántos rios de sangre, cuán
tas víctimas ha costado conquistar para la con
ciencia esa preciada libertad que es nuestro a t r i 
buto esencial, pues sin él no hay personalidad 
racional y responsable; y desconsuela al mismo 
tiempo contemplar que los frutos de esa con
quista, inmensos en la esfera de la ciencia, nece
siten aún recorrer tanto camino en las demás es 
feras sociales, hasta que en todas partes pueda el 
hombre regular y manifestar libremente sus r e 
laciones religiosas. Y cuándo así se piensa, abru-
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ma la.idea de pertenecer á un país que civilizado 
se llama, en donde aún se pone en tela de juicio 
el indiscutible derecho de creer y adorar a Dios 
en la forma que dicte la conciencia individual. 

De ese primer error capital que se llama into
lerancia religiosa, proviene el decaimiento de las 
ideas morales, pues al pervertir la conciencia, ora 
cegándola los ojos, ora acostumbrándola á men
tir sentimientos religiosos, ha destruido el. único 
contraste que tenemos para aquilatar la bondad 
de las acciones. Y de ahí ese desequilibrio entre 
el progreso moral y el progreso material (1), que 
sólo restablecerá la armonía entre la ciencia y la 
creencia, la razón y la fé, pues lejos de recha
zarse se buscan y se encuentran en un punto, 
objetivo para el pensamiento, subjetivo para el 
sentimiento, en Dios; á donde aspira la ciencia, 
de donde arranca la fé; como ideal á donde hay 
que dirigirse, para la una, como foco de donde 
se parte, para la otra. 

Hemos llegado á aquel desequilibrio, porque 
la ciencia, en cuyas manos ha estado el progreso 
material, se emancipó con el libre pensamiento, 
y las religiones, que guardaron para sí la direc
ción mor-al, coexisten con la esclavitud de la ig
norancia y su propósito de aletargar la razón. La 

(1) E n n u e s t r a s dos o b r a s , Preliminares al estudio del 
Espiritismo y Controversia espiritista, h e m o s tratado es te 
p r o b l e m a , i n d i c a n d o la s o l u c i ó n . 
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primera adelanta, porque la libertad lleva siem
pre al progreso; las segundas se estacionan, pero 
para sufrir forzosamente una reforma, ó quedar 
abandonadas de la civilización, como el brahma-
nismo, sumiendo en degradante abyección á los 
pueblos. 

Hasta que lleguen, empero, á fundirse en uno 
solo el sacerdocio de la ciencia, que enseña á 
pensar, y el sacerdocio de la religión, que enseña 
á creer, han de reñir aún rudos combates el pro
greso, apoyado en la razón, yla ignorancia, para
petada en las supersticiones. 

Estos estudios que damos á conocer, contribu
yen en gran manera á socabar el edificio de la 
superstición, cuyos muros tan enhiestos se mues
tran aún en la retrasada España, a l a cual es p re 
ciso repetirle y demostrarle muchas veces la ver 
dad que el atleta de .nuestra tribuna, el eminente 
orador Castelar, exponía con su inspirada pala
bra en las Cortes Constituyentes: 

«Somos un inmenso cadáver que se extiende 
desde los Pirineos hasta el mar de Cádiz, porque 
nos hemos sacrificado en aras del Catolicismo.» 

Lo prueban nuestra historia y nuestro estado 
actual, obra principalmente, casi exclusiva, de 
ese Catolicismo, que nos lleva, como el brahma-
nismo en la India, á la inmovilidad asiática. 

Estas opiniones, mejor dicho, estas verdades, 
que nosotros tenemos el valor de confesar, por 
que es un deber el extenderlas, están en la con-
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ciencia de todo hombre medianamente ilustrado-
y de quien discurre con buen sentido. Una pala
bra autorizada acaba de decirlo desde la tribuna 
parlamentaria (1): 

«Si se pretende llevar á los tribunales á todos 
los que profesan doctrinas contrarias al Catoli
cismo, fuerza es tener el valor de confesarlo, s e 
ria necesario perseguir á casi toda la ciencia m o 
derna.» 

El Catolicismo y la civilización son incompati
bles, porque el progreso y el estacionamiento se 
repelen; el Syllabus lo ha dicho. Verdad es que 
antes de que Roma lanzase el anatema, la ciencia 
se habia separado de ella, como la vida se separa 
del cadáver, para dejar libre él trabajo de des 
composición en el cuerpo putrefacto. " 

Algunos hechos muy significativos hemos de 
señalar también. El alumno de la facultad de De
recho que ha conservado las creencias religiosas 
de la infancia, pierde por completo la fé desde 
que estudia el Derecho canónico y la Disciplina 
eclesiástica. En los pueblos católicos los hombres 
no frecuentan las iglesias, ni mas Sacramentos 
que aquellos á que les obligan las convenciones 
sociales y las exigencias de la mujer. El cumpli
miento de los preceptos religiosos, por regla ge -

(1) D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e d e l Consejo d e Minis tros 
E x c m o . Sr. D . A n t o n i o Cánovas del Cast i l lo e n la s e s i ó n 
del S e n a d o de 12 de J u n i o de 1876. 
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neral, no es mas que el resultado de. una costum
bre (1), ó un velo hipócrita que suele encubrir la 
ausencia de verdaderas prácticas morales. Donde 
quiera que el espíritu católico aparece mas pu
jante, allí la ignorancia, allí el retraso, allí la m i 
seria, allí la inmoralidad imperan. Solo comienza 
el progreso para los pueblos en la vida moderna, 
desde que sacuden el yugo del Catolicismo (2). 

Estos hechos están en la conciencia pública, 
aunque un mal entendido respeto á las llamadas 
creencias de nuestros mayores, una preocupa
ción, mejor dicho, es causa de que la pluma y el 
labio no se atrevan á revelar verdades que, si se 
sienten, es preciso ponerlas de manifiesto para 
intentar corregir los graves males que no evita el 
silencio, que se evitarán poniendo á ellos r e 
medio. 

Esa preocupación que hemos señalado, no es 

(1) E l ob i spo de Orihue la , conf irmando es ta verdad, 
h a d icho en la s e s i ó n de l 13 de J u n i o del S e n a d o , e n p a 
rec idas pa labras , lo s i g u i e n t e : 

« H a y en E s p a ñ a m u c h o s q u e se l l a m a n ca tó l i cos por 
t rad ic iones d e fami l ia , por n o ' r o m p e r c o n s u s c o n v e n i e n 
c i a s , y á v e c e s por no perjudicar á s u s in tereses ; pero no 
porque t e n g a n fé ni creenc ia a l g u n a ; a n t e s por el contra
r io , son i n d i f e r e n t e s . » 

(2) E s p a ñ a p r i n c i p a l m e n t e y a l g ú n otro p u e b l o e n 
E u r o p a y e n la A m é r i c a mer id iona l , donde de jamos m u y 
mala s emi l l a , t i e n e n a ú n q u e andar b a s t a n t e e n e s e c a 
m i n o , que abreviaría el s i s t e m a in ternac iona l p r o p u e s t o 
por e l abate M i c h a u d e n s u Etude stratégique contre Rome. 
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sólo patrimonio dé los espíritus débiles, meticu
losos é incultos; impera, ó parece imperar, en 
España entre las clases ilustradas, y lo que es 
mas inconcebible aún, de esa preocupación hacen 
alarde algunos pensadores 

Dicen, y creemos que lo dicen con seriedad y 
buena fé: 

«Destruir el Catolicismo en un país latirlo, don
de ningún otro culto podrá sustituirle jamás, es 
empresa, 'sobre imposible, peligrosa; pues las 
muchedumbres no pueden vivir sin idea religiosa, 
sin grave peligro y daño para ellas y para la s o 
ciedad» (1). 

Y los mismos que esto dicen, quieren emanci
par el Estado de la opresión teocrática, dar sóli
das garantías á la libertad religiosa y científica, y 
resistir con mano fuerte las exigencias ultramon
tanas; urge, añaden, trabajar por liberalizar el 
Catolicismo. 

Nada mejor que esta inconciliable aspiración 
demuestra la sinceridad de aquellas confesiones 
que, aisladamente dichas, y si no les diera su 
exequátur el doctrinarismo, podrían tomarse como 
inspiración ultramontana. 

No sólo es empresa posible y poco peligrosa 
destruir el Catolicismo, aun en los pueblos lati
nos, sino que es necesaria y está realizándose; 

(1) La Revista Contemporánea, u n a de l a s publicacio
n e s q u e h o n r a n á E s p a ñ a . 
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sólo destruyéndolo, porque es incompatible, él 
lo ha dicho, con todo progreso y toda liberaliza-
cion, se llegará al ideal de la filosofía espiritua
lista y de la no fanatizada creencia religiosa: r e s 
tituir al Cristianismo su prístina pureza; implan
tar el olvidado Evangelio de Jesús. 

¡Que jamás podrá sustituirle otro culto!... Es 
decir, ¡que estamos condenados á indefectible y 
prematura muerte! porque es la suerte, sin r e 
medio, para los pueblos que se estancan en una 
religión que no progresa. 

No habéis pensado, seguramente, en el alcance 
de vuestras afirmaciones. El Catolicismo es el 
símbolo Quicumque, es el Syllabus, es la Inma
culada Concepción, es la Infalibilidad; esto es, el 
Dogma, lo fijo, lo inmutable, según pretenden los 
que lo promulgan, expresando oficialmente la 
creencia de una -sociedad religiosa. Y el dogma 
supone, afirma, lo absolutamente verdadero. 

Pues bien, los que sostenéis la necesidad abso
luta de que vivamos en el Catolicismo, esto es, 
en plena Edad Media respecto á creencias, debéis 
saber que desde fines del n siglo, al constituirse 
definitivamente el episcopado, se adoptó la pala
bra dogma para designar las doctrinas cristianas; 
debéis saber que su adopción por la Iglesia coin
cidió con el momento en que el Cristianismo, con
tra el pensamiento de su fundador, fué compren
dido esencialmente como una ortodoxia, una recta 

Jides, es decir, como una religión que imponía á 
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sus adeptos la indispensable condición de profe
sar las doctrinas exactas (el dogma) sobre los ob
jetos de la fé; debéis, por último, conocer la his
toria de las religiones, la historia de los dogmas 
católicos y la historia filosófica imparcial. Siendo 
esto así, y no viviendo, como no vivís, á costa de 
la Iglesia, ¿es posible que os sometáis sin razón á 
la autoridad tradicional? No, la ciencia ha sacudido 
el yugo de las tradiciones, y vosotros, que sois 
apóstoles de la ciencia, rectificareis vuestros ju i 
cios, que no han podido aún evadirse, lo com
prendemos, á las impresiones católicas recibidas 
desde la cuna, á la educación católica, á la p re
ocupación católica, que todo lo invade, á las cos
tumbres católicas, á toda la atmósfera católica en 
que respira la España, y por lo que va á retaguar
dia del progreso. 

No es extraño; el punto de vista dogmático y 
tradicional en que se comprime el pensamiento, 
engendra ilusiones, de que aún participáis, y que
riendo armonizar lo contradictorio, lo paradójico, 
queriendo compaginar vuestro pensamiento nue
vo con vuestra creencia vieja, por un impulso 
sincero y laudable, pedís al Catolicismo que p ro 
grese, pedís á Roma que se liberalice. Eso es pe 
dir un imposible; el dia en que Roma volviese los 
ojos al Cristianismo, del que es la mas completa 
negación; ese dia habría muerto el Catolicismo 
romano para nacer el propiamente dicho Catoli
cismo,' que todos le hallamos en el Evangelio de 
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Jesús; por eso contestó siempre el Vaticano: Non 
possumus; por eso simbolizó esta contestación en 
el Sillabus. 

Vosotros, con la mejor intención, sin duda, 
habéis incurrido también en los anatemas de éste 
cuando queréis emancipar al Estado de la opre
sión teocrática, dar sólidas garantías á la libertad 
religiosa y científica, resistir con mano fuerte las 
exigencias ultramontanas, y liberalizar el Catoli
cismo, proposiciones todas condenadas nomina-
tim en el Sülabus. Por eso á vuestros nobles, 
aunque irrealizables propósitos, os contesta Roma: 
A natema sit. 

Y nosotros invitamos á todos los que así pien
san, á que nos muestren la fórmula para realizar 
su ideal dentro del Catolicismo. 

Eso es imposible. Son dos términos irreducti
bles pensar con la ciencia y creer con el Catolicismo; 
tan irreductibles como la manera autoritaria de 
ver la historia y la manera propia del pensamiento 
independiente, tan irreductibles como el Dogma 
y la Libertad, de pensar. 

Esta piedra angular de todas las libertades, sólo 
puede proclamarse, sólo puede llegar á las insti
tuciones, fuera del Catolicismo, que no lo quere
mos para nosotros, y como la moral que fuera de 
él hemos aprendido nos enseña á no desear para 
los demás lo que para nosotros no deseemos, de 
ahí que no queramos el Catolicismo para nuestra 
España, á la cual tanto le abrumó esa creencia. 
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España será libre, España prosperará como los 
pueblos civilizados prosperan, desde el momento 
en que deje de ser católica. 

Cuando otra cosa se sostiene, ¡cuánto daño se 
hace, sin saberlo, á esta pobre patria! Y ese daño 
sube de punto si los que abogan por mantener el 
Catolicismo, son los que están á la cabeza del 
movimiento intelectual. 

A muchos de estos podemos decirles, con Er 
nesto Havet (1): «Entre los que se escandalizan 
del estudio de las religiones, los • creyentes y los 
piadosos son en menor número; muchos no creen 
absolutamente en nada y son no obstante los mas 
exigentes respecto á la fé de los demás: la mayor 
parte no sabe lo que cree, ni se inquieta por ave
riguarlo: entienden que no es bueno agitar estas 
cuestiones porque turban al alma que las toca y 
la impiden dormir pacíficamente sobre la blanda 
almohada de la ignorancia y de la incuria, que 
señaló Montaigne;» 

Otro error no menos funesto, es suponer que 
con el Catolicismo desaparecerán de entre nos
otros las ideas religiosas. 

No comprendemos que esa tesis se sostenga, 
mas que confundiendo lastimosamente la religión 
con la superstición, desconociendo por completo 
lo que son el sentimiento y la idea religiosa. 

Una sociedad sin creencias no ha existido ni se 

(I) Jesus dans VMstoire. 
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concibe; no la queremos, aunque preferiríamos 
un^pueblo incrédulo á un pueblo supersticioso, 
como preferimos un pueblo protestante á un pue
blo católico, y á estos el que por todo culto t u 
viese la adoración al Padre en Espíritu y en Ver
dad, es decir, la religión que predicó Jesús, única 
que puede aspirar á ser el genuino Catolicismo, 
creencia universal; la religión, en fin, que enseña 
y practica el Espiritismo (1). 

Si este es luz, como pensamos., deber nuestro 

(1) E s t a pa labra , que b o y perjudica , s i n d u d a , á l a 
i d e a , t i e n e para noso tros la tr ip le c o n s a g r a c i ó n d e l orí-
g e n , e l u s o y el mart ir io moral q u e á el la a c o m p a ñ a : t r e s 
respetab les autor idades que la b a n sancionado'. No n o s es 
l í c i to , p u e s , adoptar otra , por e j e m p l o , u n i v e r s a l i s m o , a r -
m o n i s m o , s i n t e t i s m o , e tc . Y c o m o no n o s c i e g a la p a s i ó n 
del sec tar io , h a c e m o s n u e s t r a s las s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o 
n e s de A n d r é s P e z z a n i : 

«Mucho se h a a tacado , d ice e s t e i lus tre filósofo, al E s 
p ir i t i smo, s in razón por l o s pr inc ip ios u n i v e r s a l i s t a s , s i n 
razón t a m b i é n por s u s t e n d e n c i a s ex' trahumanistas; p e r o 
con razón y con b u e n sent ido contra el char la tan i smo , l a s 
su pers t i c i ones m í s t i c a s y el fanat i smo que , á pesar de la-
cordura d e s u s escr i tores m a s autor izados , h u b i e r a n p o 
dido invadir le . Ahora b i e n , t e m e m o s , sobre todo , al f a n a 
t i s m o y á la s u p e r s t i c i ó n , por m a s verdadera q u e e n a l g u 
n o s p u n t o s d e v is ta nos parezca u n a doctr ina .» 

V é a s e el r e s u m e n filosófico (París , 1814) t i tu lado Novis.. 
sima Yerba ou Dernières pensées oVim philosophe, por An
drés Pezzani, l aureado del I n s t i t u t o , autor d e n u m e r o s a s 
obras filosóficas; y v é a s e el extracto de e s a s profundas p á 
g i n a s , q u e con el epígrafe «Fi losof ía nov í s ima: E l Univer
sa l i smo de A . Pezzani ,» h e m o s publ icado e n la Revista 

2 3 
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es difundirlo, arrostrando el sambenito de todas 
las preocupaciones que contra él hoy se levantan, 

Europea, n ú m e r o ' 122 , correspondiente a l 25 de Junio 
d e 1876. 

J u z g a m o s oportuno reproducir aquí e l índ ice ó croquis 
de l trabajo que n o s ocupaba el año 1863 , y que , s e g ú n 
h e m o s d icho e n l a s pr imeras p á g i n a s de este' l ibro , p e n 
s á b a m o s haber publ icado con e l t í tu lo SI Catolicismo ante 
la razón. 

«Introducc ión . 
Pr imera parte .—Libro 1." E x p o s i c i ó n s u c i n t a del c a t e 

c i s m o . B e f u t a c i o n . 
L i b . 2.° A n á l i s i s d e los m i s t e r i o s , profecías y m i l a g r o s . 

S u c o n d e n a c i ó n . 
L i b . 3.° E x a m e n d e l a s S a g r a d a s Escr i turas . ¿Qué a u -

t e n c i d a d y verac idad d e b e n m e r e c e r n o s ? R e v e l a c i ó n . 
L ib . 4." Controvers ia filosófica. Las obras escr i tas e n 

defensa del Cr i s t ian i smo, dejan e n pié todos l o s a r g u m e n 
tos e n s u contra p r e s e n t a d o s . 

L ib . 5." Or igen de l o s c u l t o s . Todos reconocen u n m i s 
m o principio; t o d o s t i e n d e n a l m i s m o objeto; t o d o s h a n 
nac ido de l a fantasía - h u m a n a . 

L ib . 6.° Di ferentes s ec tas re l i g io sas . SI Espiritismo. No 
es otra cosa que un cristianismo racional, y por lo mismo, de 
menos perniciosos resultados, aunque tan innecesario. 

Lib . 7." La I g l e s i a ; s u t e o l o g í a y s u derecho canónico . 
L o s Papas . 

L i b . 8." R e s u m e n h i s tór ico . 
S e g u n d a p a r t e . — L i b . 9." Observac iones c o s m o l ó g i c a s . 

E l u n i v e r s o . E l g l o b o terrestre . 
Lib . 10.° Observac iones f í s icas y q u í m i c a s . Los t res 

re inos d e la Natura leza . 
L ib . 11." Observaciones fisiológicas. Las razas . E l 

h o m b r e . 



ANTES DEL CRISTO. 355 

sometiéndonos de antemano á toda rectificación 
científica; si es el error, combatidlo con la ver- ' 

L i b . 12." E l m u n d o ps íqu ico . Mater ia l i smo é I d e a l i s m o -
L i b . 13." Imper io d e la R a z ó n . 
L ib . 14.° La h u m a n i d a d e n s u s d iversas r e l a c i o n e s . 
L i b . 15." La Moral y la R e l i g i ó n . 
L i b . 16.° C o n c l u s i o n e s . 
R e s u m e n . » 
E s t e r e s u m e n debia formar u n Hbrito p u e s t o al a l c a n c e 

d e la c lase popular , y v e r i a l a luz é n Z a r a g o z a , p e n s á b a 
m o s , a n t e s que la obra la ta . E n e sa empresa , para la q u e 
u n a vo luntad dec id ida debia supl ir á l a s f u e r z a s , contába
m o s con l a cooperac ión de dos a m i g o s , u n reputado d o c 
tor e n m e d i c i n a , mater ia l i s ta , y u n a b o g a d o , e s c é p t i c o , 
q u e hab ía t erminado br i l l an temente s u carrera. Inút i l e s 
dec ir -que e n !a obra pres id ia u n criterio rac ional i s ta y 
a t e o . Las c i r c u n s t a n c i a s , y m a s q u e todo , la sa lud re sen 
t ida por e x c e s o de e s t u d i o , n o s apartaron del obje to , pero 
no n o s impid ieron consagrar d e s p u é s preferente a t e n c i ó n 
al Esp ir i t i smo (que por pr imera vez c o n o c i m o s e n 1 8 6 2 , e n 
Barce lona , c o n m o t i v o de l auto de f é hecho (*) por decreto 
•del obispo de aque l la d ióces i s , e n e l año de 1861) al c u a l 

(*) H é aquí l a re lac ión d e u n t e s t i g o p r e s e n c i a l , p u 
b l i cada e n la Revue Spirite de P a r í s , correspondiente a l 
m e s de Nov iembre de 1 8 6 1 , per iódico de e s t u d i o s p s i c o l ó 
g i c o s , redactado por el i lus tre p r o p a g a n d i s t a y m a e s t r o 
A l i a n K a r d e c . 

« E n e l d ia de h o y , n u e v e de Octubre de m i l o c h o c i e n 
t o s s e s e n t a y u n o , á las diez y m e d i a de la m a ñ a n a , en l a 
-esplanada de la c iudad de Barce lona , en el l u g a r donde 
se e j e c u t a n l o s cr imina le s c o n d e n a d o s al ú l t i m o supl ic io , 
y. por orden del obispo de es ta c iudad , h a n s ido q u e m a d o s 
t r e s c i e n t o s v o l ú m e n e s y fol letos sobre e l E s p i r i t i s m o , á 
saber: 

»La Revue Spirite, d irector A l i a n Kardee; 
»La Revue Spiritualiste, d irector Pierard: 
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dad, que él sucumbirá; pero error bendito que 
nos dio la fé de Jesús, perdida con el Catolicismo. 

combatirnos , b a s t a q u e el e s tudio y la observac ión n o s l l e 
varon al c o n v e n c i m i e n t o , adquir ido en 1870, seg'un la d e 
c laración que en no ta anterior h e m o s reproduc ido . H o y 
n o s cabe la honra de figurar, e n la c a m p a ñ a espiri t is ta , , 
al lado de aque l lo s á q u i e n e s h a b í a m o s tratado de l o c o s y 
v i s ionar ios . Breves haustus in philosopkia ad atheismum 
ducunt, largiores autem reducunt ad Deum. Lo m i s m o p o d e -

»Le Livre des Esprits, por A l i a n Kardec; 
»Le Livre des Médiums, por e l m i s m o ; 
y>Que est-ce que le Spiritisme"! por e l m i s m o ; 
^Fragment de sonate dicté par VEsprit de Mozart; 
»Lettre d'un catholique sur le Spiritisme, por el doctor 

Grand; 
•»Histoire de Jeanne d'Arc, d ic tada por e l la mi sma , 

á Ml le . E r m a n c e Dufau; 
»Za realité des Esprits démontrée par Vécriture directe, 

por e l baron de G u l d e n s t u b b é . 
» H a n as i s t ido al auto de f j : 
» U n cura reves t ido con t r a g e sacerdotal , l l evando la. 

cruz e n u n a m a n o y e n l a otra u n a antorcha; 
» U n notario , encargado de redactar e l ac ta del a u t o 

de fé; 
»EÍ escr ib iente del notar io; 
»TJn empleado superior de la admin i s t rac ión de A d u a n a s ; 
»Tres m o z o s d e l a A d u a n a , e n c a r g a d o s d e m a n t e n e r e l 

fuego ; 
»TJn a g e n t e de la A d u a n a , e n representac ión del p r o 

pietario de l a s obras c o n d e n a d a s por el ob i spo . 
»TJna m u c h e d u m b r e n u m e r o s a l l enaba los paseos y c u 

bría la i n m e n s a e sp lanada donde se l evantaba la h o g u e r a . 
» D e s p u e s que el f u e g o consumió l o s t resc ientos v o l ú 

m e n e s y fo l le tos espir i t i s tas , el sacerdote y s u s a y u d a n t e s 
s e h a n retirado entre l o s s i lb idos y las m a l d i c i o n e s de los 
n u m e r o s o s e spec tadores , q u e gr i taban; ¡Abajo la I n q u i 
s ic ión! 

»Muchas personas se han acercado á la h o g u e r a y h a n 
recog ido cen izas . 
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Aquella creencia, que arranca de las concep
ciones superiores religiosas de la India, que per 
siste á través de la historia, apoyándose en un 
hecho constante, pero mal interpretado, quesurge 
siempre del pensamiento filosófico mas elevado, 
que es presentida é idealizada como sublime as
piración, que rechaza el dogmatismo, pues se in
crusta en el progreso; aquella creencia, llamadla 
como queráis, pero que siempre será el verdade
ro Cristianismo, es la que presentamos frente al 
Catolicismo romano. Comparad: Dejamos la pa 
labra á uno de los genios filantrópicos de nuestro 
tiempo, á Mazzini, que en un fragmento de su libro 
• i 

m o s decir del E s p i r i t i s m o , parod iando el t e x t o de Bacon . 
P o c o e s tud io , c o n d u c e á combat ir lo ; m a y o r c o n o c i m i e n t o , á 
él l l eva . Y a ú n e x c l a m a r e m o s , como el cantor la t ino de l o s 
Tristes: «Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli.» 
«Paso aquí por bárbaro, porque n a d i e m e e n t i e n d e . » N o s 
í o m a n por l ocos , porque n o conocen la s u b l i m e doctr ina 
que s u s t e n t a m o s , p u e d e n t a m b i é n decir los e sp ir i t i s tas al 
p a s a r por s u s do lorosas p r u e b a s . 

»TJna porc ión de cen iza , a ñ a d e la Kevue, n o s ha s ido e n 
viada; e n el la s e encuentra u n f ragmento del Livre des 
JZsprits med io c o n s u m i d o . Lo conservaremos p r e c i o s a 
m e n t e c o m o t e s t imon io autént i co de e s e i n s e n s a t o acto .» 

D e e s e h e c h o data la g r a n propagac ión del Esp ir i t i smo 
e n E s p a ñ a , donde cuenta h o y u n centro g e n e r a l de propa
g a n d a , e s tab lec ido e n Madrid, c o n cuya pres idenc ia nos 
h o n r a m o s , m a s de c ien asoc iac iones públ i cas , s i e t e perió
d icos (dos de e l los suspend idos ) y m u c h o s mi l lares de 
adeptos . Barce lona h a publ icado n u m e r o s a s ed ic iones de 
l a s obras de A l i a n Kardec , traducidas al e spaño l , y la b i 
b l io teca espir i t i s ta s e h a enr iquec ido e n n u e s t r a patria 
c o n u n a porción de obras o r i g i n a l e s . 
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Dal Concilio á Dio, se expresa en los siguientes, 
términos respecto al dogma del Pasado y al dog
ma del Porvenir: 

»La fé se a p a g a e n l o s p u e b l o s , porque e l d o g m a que la 

insp iraba no corresponde y a al g r a d o de cu l tura q u e , por-

d e s i g n i o de la Providenc ia , h a n c o n s e g u i d o a q u e l l o s . 

E l d o g m a crist iano perece: s u c ie lo es demas iado e s tre 

c h o para contener la tierra. A través de s u s b ó v e d a s , por 

e l camino del inf inito , v i s l u m b r a m o s h o y m a s v a s t o s m a 

res r i e lando l o s a lbores de u n n u e v o d o g m a . A s u p r i m e 

ra sonr i sa , e l v u e s t r o s e desvanecerá . 

Nosotros só lo s o m o s s u s precursores ; p o c o s , pero f é r 

v i d a m e n t e c r e y e n t e s , y fuer tes por n u e s t r o co lec t ivo i n s 

t in to , y b a s t a n t e s s i fijáis e n noso tros el p e n s a m i e n t o , á. 

c o n v e n c e r o s de que , venc ida la marea del mater ia l i smo , 

a ú n tendré i s terrible e n e m i g o . N o adoramos la anarquía , 

adoramos la autor idad, pero no u n cadáver de autor idad, 

c u y a m i s i ó n cumpl i era e n e l remoto p a s a d o , y q u e n o t e 

n i e n d o h o y n i n g u n a , só lo p u e d e perpetuarse por la rnen--

t ira y la t iranía . N u e s t r a autoridad se funda en el l ibre y 

m e d i t a d o a s e n t i m i e n t o , en e l popular y vo luntar io cu l to 

de- la verdad conqu i s tada por nues tro s i g l o , sobre e l con 

cepto de la i n d e p e n d i e n t e y e t e r n a v ida q u e D i o s d e r r a 

m a , e n t i empo y espac io , sobre l a s a lmas que l e a m a n y 

que c u m p l e n s u l e y . . 

Vues tro d o g m a s e encierra en dos palabras: Caída y Re

dención; e l nues tro e n otras dos: D i o s y PROGRESO. T é r 

m i n o de u n i ó n entre l a R e d e n c i ó n y l a Caida es para v o 

sotros la incarnac ion i n s t a n t á n e a y á p lazo fijo, del H i j o 

de D i o s . Término para nosotros entre D i o s y la Creac ión , , 
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es la incarnae ion progres iva de s u s l e y e s e n la h u m a n i 

dad , l l amada á descubrir las l e n t a m e n t e , y conquis tar las 

á través de u n porvenir inmensurab le , indef inido. C r e e 

m o s e n el E s p í r i t u , no e n el Hijo de D i o s . 

Y e sa voz progreso s ign i f i ca para noso tros , no u n s e n 

ci l lo h e c h o de h is tor ia y de c i enc ia , l imi tado ta l vez á 

u n a época, á u n a fracción ó á u n a serie de ac tos de l a h u 

m a n i d a d , s in ra ices en el pasado , s in prenda de p e r s i s 

t e n c i a e n lo futuro, s ino u n concepto re l ig ioso de la v ida 

rad ica lmente d is t into del vues tro , u n a l e y d iv ina , u n a s u 

p r e m a fórmula de la act iv idad creadora, e terna , o m n i p o 

t e n t e , un iversa l c o m o e l la . 

La def inic ión de la vida y de s u obje to , de s u misión, e s 

la base de toda re l ig ión pos ib le ; para vosotros es la c u l p a 

or ig ina l , e s e l retorno á D i o s por la fé e n u n ser d iv ino 

descend ido á la t ierra y sacrif icado para expiarla; para n o s 

otros es la imperfecc ión de la criatura finita, e s s u p o s i 

b i l idad de correg irse g r a d u a l m e n t e por v ir tud otorgada á 

todos, c o n n u e s t r a s obras , c o n e l sacrificio de l e g o i s m o á 

favor del c o m ú n mejoramiento , c o n la fé e n e l idea l d i v i 

n o , que cada cual debe l levar incarnada e n s í — D i o s , p a 

dre y m e n t o r — l a l ey dada por E l á la v i d a — l a capac idad 

e senc ia l de todo ser para observar la .—Libertad , condic ión 

del m é r i t o , — e l progreso sobre la s enda que l leva á D i o s , 

c o m o premio de la cuerda e lecc ión; ved aquí l o s t érminos 

de nues t ra creenc ia . E n e l d o g m a del pecado or ig inal 

piedra a n g u l a r de vues tra fé , noso tros ( con u n p r e s e n t i 

m i e n t o de so l idaridad h u m a n a , equivocado por Vosotros) 

no v e m o s s ino el mal , dado como u n baut i smo profanador 

de la vida: la impos ib i l idad de armonizar la d e s i g u a d a d , 
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d e l a s t r i s tes t e n d e n c i a s e n l o s h o m b r e s y u n a c o n d e n a 

c ión heredi tar ia , que n i e g a la l ibertad y la r e s p o n s a b i l i 

dad h u m a n a al m i s m o t i empo: e n la redenc ión por obra 

de la incarnac ion del Hijo de D ios , ( s ímbolo por vosotros 

oscurec ido de la aspirac ión de lo finito al infinito) no v e 

m o s s ino u n a sus tracc ión a l a potenc ia reveladora de D i o s , 

l a s u s t i t u c i ó n de u n h e c h o arbitrario á la majes tad d é l a s 

d iv inas l e y e s , la v io lac ión de la v ida co lec t iva de la h u 

m a n i d a d , y u n in jus to dua l i smo entre l a s g e n e r a c i o n e s 

anter iores y poster iores a l Calvario. 

D e es ta d ivers idad e n l a s b a s e s de n u e s t r a s creenc ias 

se deriva u n a n u m e r o s a serie de c o n s e c u e n c i a s q u e tocan 

á c ie lo y t ierra, d o g m a y mora l . Voso tros creé is e n la di

vinidad de J e s ú s , y yo miro c o m o or igen de e sa creencia 

la n e c e s i d a d de l t i e m p o en que ella so la podia afirmar l a 

combat ida v ictoria del Cr i s t ian i smo, c u a n d o i g n o r a d a la 

l e y del p r o g r e s o , i g n o r a d o h a s t a e l concepto d e la m a n i 

f e s tac ión de D i o s e n s u s . l e y e s , no podía i s ex imiros de 

a tr ibuir al n u n c i o de la verdad , u n carácter q u e o b l i g a s e 

á l o s h o m b r e s á s e g u i r s u s p r e c e p t o s . 

Pero h o y noso tros , que creemos en la reve lac ión c o n t i 

n u a de D i o s en la v ida de la h u m a n i d a d , no n e c e s i t a m o s , 

para adorar s u poder n i sent ir s u amor, s u ún ico i n m e 

diato revelador. D i o s se incarna e t e r n a m e n t e e n l o s g r a n 

des h e c h o s que reve lan la v ida un iversa l , en l o s g e n i o s 

sant i f icados por la v ir tud q u e la profet izan ó la i n t e r p r e 

t a n , e n l a s n o b l e s asp irac iones de la c o n c i e n c i a i n d i v i 

dua l , que pres i en ten 6 a c e p t a n l a verdad. Noso tros v e n e 

r a m o s e n J e s ú s e l fundador de u n a época emanc ipadora 

d e l ind iv iduo , el Após to l de la u n i d a d de l a s l e y e s , m a s 
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a m p l i a m e n t e comprendidas que e n los t i e m p o s anter iores , 

e l Profeta d e l a ident idad d e las a l m a s ; y n o s pos tramos 

ante é l c o m o a n t e el hombre q u e amó m a s entre l o s que 

c o n o c e m o s , y c u y a v ida , armonía s i n e jemplo entre la i n 

t e l i g e n c i a y l o s ac tos , p r o m u l g ó e l santo d o g m a de l s a c r i 

ficio, ba se e terna en lo porvenir de toda v ir tud y de toda 

re l ig ion; pero no a b i s m a m o s el h o m b r e e n el D ios , no le 

e l evamos á donde no podremos, y a a lcanzarle , q u e r e m o s 

a n t e s amarle h e r m a n o mejor n u e s t r o , que adorarle y t e 

m e r l e j u e z inexorable y dominador into lerante d é l o futuro. 

Vosotros creé i s , n e g a n d o a s í todo f u n d a m e n t o d e cer t i 

d u m b r e , todo criterio de verdad á la i n t e l i g e n c i a , e n e l 

milagro, e n l o sobrenatural , e n l a v io lac ión pos ib le de l a s 

l e y e s regu ladoras de l Un iverso ; noso tros c r e e m o s e n l o 

i gnorado , e n e l mi s t er io , q u e se descubrirá u n d ia , que 

h o y se ocu l ta para todos e n e l secreto de u n a in tu i c ión 

inacces ib l e al aná l i s i s ; en la rea l idad de l o s m a s s i n g u l a 

res p r e s e n t i m i e n t o s de u n ideal que es la pr imit iva patria 

del a lma; e n el imprevis to poder de acc ión dado al h o m 

bre e n u n raro m o m e n t o d e amor , de fé, de c o n c e n t r a c i ó n 

suprema de todas l a s facu l tades hac ia u n fin v i r tuoso d e 

t ermi na do , merecido, y h a s t a a n á l o g o á la potenc ia r e v e 

ladora q u e u n a crec i ente concentrac ión de l o s rayos l u 

m i n o s o s c o m u n i c a c o n el t e l e scop io á n u e s t r a mirada; 

pero creemos todo es to preordenado, e fecto d e l e y e s h a s t a 

ahora ocu l tas al c o n o c i m i e n t o ; no c r e e m o s e n e l milagro 

ta l como lo e n t e n d é i s voso tros , e n u n capricho q u e i n 

frinja l e y e s c o n o c i d a s , e n h e c h o s que contrad igan al d e 

s i g n i o g e n e r a l de l a Creac ión , y q u e para noso tros no d e 

mostrar ían s ino u n a falta de c ienc ia ó de j u s t i c i a en D i o s , 
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Vosotros invocá i s la e n a g e n a b l e l ibertad d iv ina; n o s o t r o s 

la n e g a m o s ; s o m o s nosotros l ibres , porque i m p e r f e c t o s , 

l l amados á progresar , á merecer , h e m o s de e s c o g e r entre 

e l b ien y e l mal , entre e l sacrificio y e l egoísmo: pero n u e s 

tra l ibertad e s desconocida- de D i o s , e n t e perfecto , c u y o s 

ac tos todos s o n n e c e s a r i a m e n t e conformes á la verdad y 

la jus t i c ia , y que no p u e d e , s in destruir el concepto q u e 

de él t e n e m o s , romper s u s propias l e y e s . 

Vosotros creé is e n u n D i o s q u e h a creado y descansa ; 

nosotros en la cont inu idad de la Creación; e n u n D i o s 

fuente perenne de v ida, que s in cesar evoca del inf in i to , 

de p e n s a m i e n t o s q u e en él s e t raducen i n e v i t a b l e m e n t e e n 

actos , de conceptos que se real izan en el m u n d o . V o s o t r o s 

a d m i t í s u n c ie lo ex tr ínseco al U n i v e r s o , separado de la 

Creac ión , e n el que o lv idaremos , al conquis tar le , todo p a 

s a d o , toda v ida anterior , todo afecto , todas las ideas q u e 

h a c e n h o y lat ir n u e s t r o s corazones; nosotros c r e e m o s e n 

u n cielo e n e l que s e a m o s , a m e m o s , v i v a m o s , que abrace, 

c o m o u n Océano sembrado de i s l a s , la serie inf inita d e 

n u e s t r a s e x i s t e n c i a s ; c r e e m o s e n la continuidad de la v i 

da; en la c o n e x i ó n de s u s d iversos per íodos , á través d e 

l o s c u a l e s s e trasforma y desarrol la; e n la e ternidad de 

l o s afectos v i r tuosos , g u a r d a d o s con cariño h a s t a el ú l t i 

m o dia de cada ex i s t enc ia ; e n la inf luencia cierta de cada 

per íodo sobre e l s i g u i e n t e ; e n la sant i f icac ión progres iva 

de c u a n t o s g é r m e n e s de b ien recoge el a lma, peregr ina de 

la Tierra <5 d e otros m u n d o s , e n s u rea l izac ión suces iva . 

Voso tros creé i s e n u n a gerarquía de seres de natura leza 

e s e n c i a l m e n t e d iversa é i n m u t a b l e , y de l s o l e m n e p r e s e n 

t imiento encerrado e n el s ímbolo del ángel, n o h a b é i s s a -
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bido traducir s ino la ex i s t enc ia de u n a ar is tocracia c e l e s 

te , base de todos l o s conceptos de ar is tocracia terrestre , é 

inacces ib le al hombre; nosotros v e m o s en l o s á n g e l e s l a s 

a lmas de l o s j u s t o s que v iv ieron e n la fe y mur ieron e n l a 

esperanza; e n el Ángel custodio é inspirador , el a lma de la 

criatura que m a s pura y c o n s t a n t e m e n t e n o s a m ó , atraída 

sobre la t ierra y recompensada con l a m i s i ó n y el poder 

de ve lar sobre nosotros y p r o t e g e r n o s . — L a esca la entre 

e l c ie lo y l a t ierra, en trev i s ta por Jacob en s u s u e ñ o , r e 

presenta para nosotros la doble corriente a s c e n d e n t e y 

d e s c e n d e n t e de nuestras t ras formaciones sobre e l s endero 

d e la in i c iac ión al ideal d iv ino y de la inf luencia benéf ica 

ejercida sobre nosotros por l o s seres quer idos q u e e n e l la 

n o s preced ieron . 

Vosotros creé is en u n e d é n colocado e n la c u n a de la 

h u m a n i d a d , y perdido por la cu lpa de n u e s t r o s pr imeros 

padres: nosotros en u n edén hacia e l cua l D i o s quiere q u e 

la h u m a n i d a d marche y s e aprox ime s i empre , á través de 

s u s errores y sacrif ic ios . Vosotros creé i s que el a lma p u e 

de caer de u n g o l p e en la irrevocable y abso luta p e r d i 

c ión; nosotros v e m o s e l período h u m a n o demas iado d i s 

tante del ideal s u m o , demas iado l l eno de imperfecc iones , 

para que l a v ir tud de que hoy s o m o s aún capaces p u e d a 

merecer tocar e l vért ice de la escala que á Dios n o s g u i a ; 

c r e e m o s e n u n a serie indef inida de re incarnacjones de l 

a l m a , de v ida e n v ida, de m u n d o e n m u n d o , cada u n a de 

l a s c u a l e s representa u n mejoramiento sobre la anterior; 

y e n cuanto á la perdic ión irrevocable , n o s o t r o s r e c h a z a 

m o s la pos ib i l idad c o m o b las femia hac ia D i o s , que no 

p u e d e ser su ic ida e n cr iaturas de él e m a n a d a s , como n e -
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g a c i o n de las l e y e s de l a v ida , como v io lac ión de l c o n c e p 

to de amor inseparable del Ser Supremo . Nosotros p o d e 

m o s recomenzar nues tro c a m i n o , c u a n d o n o t e m o s sab ido 

superarle , pero no retroceder n i perecer e s p i r i t u a l m e n t e . 

Creéis vosotros e n la resurrecc ión de l cuerpo tal c o m o 

era al abandonar la e x i s t e n c i a terrestre; noso tros e n la 

trasformacion de l cuerpo , que no es s ino e l i n s t r u m e n t o 

ofrecido a l trabajo de perfecc ionarse , s e g ú n el p r o g r e s o 

del. yo y s e g ú n la m i s i ó n que debe s e g u i r á la p r e s e n t e 

m u e s t r a . Todo para vosotros e s finito, l i m i t a d o , i n m e d i a 

to y petrificado e n no s é que i n m o v i l i d a d que recuerda e l 

concepto mater ia l i s ta ; para "nosotros todo es v ida , m o v i 

m i e n t o , s u c e s i ó n , cont inu idad: nues tro m u n d o se abre 

por todos l ados al Inf in i to . V u e s t r o s d o g m a s h u m a n i z a n 

á Dios ; los n u e s t r o s t i e n d e n á divinizar l e n t a , p r o g r e s i v a 

m e n t e al h o m b r e . 

Vosotros creé i s e n la Gracia , nosotros en la J u s t i c i a . 

Creéis m a s <5 m e n o s e x p l í c i t a m e n t e e n la predestinación, 

que no e s , trasformado, s inú el d o g m a p a g a n o y a r i s t o 

crático de las dos natura lezas d e h o m b r e s . La Gracia 

v u e s t r a n o e s conced ida á t o d o s n i c o n q u i s t a d a c o n obras , 

p e n d e del arbitrio d iv ino y son pocos los e l e g i d o s . Para 

nosotros D i o s , al crearnos , n o s l l ama , y e l l l a m a m i e n t o 

s u y o no p u e d e ser i m p o t e n c i a ni ment i ra ; la sa lvac ión e s 

para t o d o s . L a Gracia, c o m o nosotros la e n t e n d e m o s , e s 

tr iba en la t e n d e n c i a y la facu l tad á todos conced ida , de 

incarnar nues tro idea l e n l a L e y de l p r o g r e s o , que D i o s 

co loca c o m o b a u t i s m o imborrable e n nues t ra a l m a . E s a 

l e y debe cumpl irse ; e l T i e m p o y e l E s p a c i o n o s p e r t e n e 

c e n , para e n e l los ejercitar nues t ra l ibertad; p o d e m o s con 
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n u e s t r a s obras concurrir ó afrontar el cumpl imiento de las 

l e y e s , mult ip l icar ó reducir l a s - p r u e b a s , las l u c h a s , los 

do lores del individuo, pero n u n c a eternizar, c o m o vues tro 

d o g m a dual i s ta , n u n c a dar la v ictoria al m a l . Solo e l B i e n 

es e terno: D i o s só lo v e n c e . 

Y ese dua l i smo que domina vues tra doctr ina de la g r a 

c ia , de la predes t inac ión , del inf ierno, de la redenc ión e n 

la m i t a d del desarrol lo h i s tór ico h u m a n o , de t a n t a s otras 

af irmaciones vues tras , infirma y l imi ta vuestra m o r a l , la 

h a c e i rremediab lemente imperfecta , ineficaz para regular 

y dir ig ir la v ida presente .» 

Hé aquí ahora, para terminar, el concepto su
premo de la vida, tal como le concibe nuestra 
inteligencia y le presiente nuestro corazón; tal 
como nos le revelan espíritus superiores (1), cuya 
comunicación es de la misma realidad que todos 
los fenómenos que nos rodean: 

i . 

«Ni la ex i s t enc ia , n i e l trabajo, n i e l dolor, c o n c l u y e n 

donde empieza u n sepu lcro . S i e l ag i tado s u e ñ o de la 

v ida no es el reposo , no lo es tampoco e l profundo s u e ñ o 

de la m u e r t e . N o es e l ser i n a n i m a d o , inerte y frió, la a c 

t i tud i n m ó v i l de u n descanso e terno . 

S i v ivir es m o v i m i e n t o , morir e s tomar otro n u e v o ; e s 

t erminar u n a tarea i m p u e s t a de ex i s tenc ia , para e m p r e n 

der otra, c o n s e c u e n c i a de la anterior; e s el fin de u n a jor

n a d a que c o n d u c e á u n progreso . 

(1) MAKIETTA. Páginas de ultratumba. 
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Morir es desv iar la v i s i ó n del nerv io ópt ico que trasmite 

la i m a g e n ; es romper el p e n s a m i e n t o á través del cráneo 

que le cont iene; e s e l iminar la vo luntad del m ú s c u l o que 

la obedece ; e s despejar la m e m o r i a d é l a s d e n s a s b r u m a s 

de la mater ia; e s dar a m p l i t u d á l a mater ia , suje ta á o n 

du lac iones l imi tadas ; e s , en fin, emanc iparse e l a l m a de 

la e sc lav i tud de u n a organ izac ión por natura leza fata l . 

Termina cierto m o d o de ser , s e rompe u n a u n i ó n , se 

a d q u i é r e l a m a n e r a e s e n c i a l de estar . L a m a t e r i a , s i n fuer

za i m p u l s i v a que la m u e v a , que la r e n u e v e y s o s t e n g a , 

cae para cont inuar s u ' e laboración e n tras formaciones n a 

tura les . Y e l a lma , e s e poder e terno , q u e s e a g i t a i n d e 

p e n d i e n t e de l t i e m p o y del e spac io , v u e l a á confundirse 

e n perfecc iones m a s a l tas , e n c o n o c i m i e n t o s m a s v a s t o s , y 

e n v i r tudes m a s g r a n d e s . 

D o n d e naciera la n a d a por cesar u n a v ida , se h i c i e r a u n 

vac ío d o n d e es tá l l eno t o d o . 

Y a n t e s al contrario: u n a vida e s fuente de eterna v ida: 

e l la mul t ip l i ca la p o t e n c i a creadora que r e c i b e . 

E s e esp ír i tu , que parece desvanec ido c o n e l ú l t i m o l a 

t ido de la arteria y el postrer s a c u d i m i e n t o del corazón , 

q u e parece aniqui lado por e l es fuerzo de la a g o n í a , debe 

d e s p l e g a r d e s p u é s facu l tades y apt i tudes t a n t a s , t a n infi

n i tas y varias , c o m o varias é inf ini tas son l a s combinac io 

n e s de l e l e m e n t o f ís ico sobre el cua l v ive y trabaja. 

I I . 

Espír i tus de aque l los seres , c u y a huel la , s é h a borrado 

del m u n d o y cuya memor ia se evaporó c o n la ú l t ima l á 

g r i m a q u e s e vert ió por e l l o s , e sp ír i tus d e aque l los s e r e s 
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confundidos y amontonados en la m a s a c o m ú n de las g e 

nerac iones pasadas , y c u y a s cenizas removió el v i ento y 

esparció la t e m p e s t a d , s o m o s nosotros , que queremos con

tribuir á ensanchar e n vuestra i n t e l i g e n c i a la idea n u e v a 

que os fué trasmit ida en m o m e n t o s de med i tac ión y s i l e n 

cio por e l rayo de l a s es tre l las . 

Nosotros queremos contribuir á que sea m e n o s denso e l 

ve lo que se in terpone entre vues tra mirada y la luz . Q u e 

r e m o s ser de l a s pr imeras aves mensajeras del m u n d o que 

descubr í s . Queremos formar parte de vues tro cortejo a l 

emprender la conqu i s ta del c ie lo . Queremos que desde el 

mar de las revo luc iones por el que n a v e g á i s con rece lo , 

podá i s entrever la costa que s e acerca; r ibera d e u n p a 

raíso que e sconde en las en trañas de s u t ierra el c o d i 

c iado ñ l o n de todas las filosofías, e l oro puro de la 

verdad. • 

Que n o d e g e n e r e e n desa l i ento e l cansanc io de l a duda 

en e l camino que emprendé i s , porque otra hora de r e n a 

c imiento h a sonado , porque v a i s á entrar m o r a l m e n t e e n 

la soc iedad de l u n i v e r s o , porque va i s á señalar e l camino 

que conduce al hombre á l a s moradas que le ,esperan, don

de al tomar a s i e n t o , irá encontrando resue l to s u p r o b l e 

m a de s i empre , é irá tocando real izados s u s idea le s m a s 

be l lo s , porque e l c ie lo se entreabre para hablar c o n v o s 

otros , dejando de ser desde ahora el confidente m u d o de 

vues tras e speranzas . P o r q u e va i s á encontrar armonías 

m a s bri l lantes y m a s sonoros acordes para e l arpa de 

vues tros m ú s i c o s , n u e v o s e n c a n t o s y otras h a z a ñ a s que' 

reproduzca e l g e n i o de vues tros p intores , y otros h é r o e s y 

s en t imientos n u e v o s para el canto de vues tros p o e t a s . 
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Que e l cansanc io de la duda no d e t e n g a v u e s t r o s p a s o s , 

porque va i s á sent ir el inf inito , á tocar lo , á medir lo c o m o 

sólo e l infinito s e m i d e , remontando s u s b e l l e z a s . Y ser ía 

tr is te , m u y tr is te , que c u a n d o e l rayo de otros s o l e s h i e r e 

vues tra pupi la , y la voz de los á n g e l e s o s despierta , y e l 

E s p í r i t u de verdad, a h u y e n t a n d o e l del error, s e acerca , 

ser ía tr is te que volv ierais á cerrar los ojos y os vo lv i era i s 

á dormir . 

I I I . . 

Cuando el feudalismo mor ia refugiado en e l torreón m a s 

sombrío de s u s ru inosos cas t i l los , e l g e n i o de l Norte f o r 

j a b a los caracteres de hierro c o n q u e se p u e d e hablar á 

u n t i e m p o con l a h u m a n i d a d entera . A s í voso tros , c u a n d o 

la in to leranc ia , e se f euda l i smo de la conc i enc ia , a p e n a s 

se a treve-á traspasar e l pórt ico de los t e m p l o s , trazáis so 

bre e l pape l con u n m o v i m i e n t o rápido, convu l s ivo , e l é c 

tr ico , l o s pr imeros caracteres c o n que os p u e d e trasmit i r 

s u p e n s a m i e n t o la i n m e n s i d a d . 

Mientras e l dogma s e reia de l v i s ionar io q u e previo r e -

' g i o n e s n u e v a s m a s a l lá del des ierto de a g u a que las s e 

paraba de l m u n d o a n t i g u o , la v i s i ó n de aque l soñador sf. 

l evantó del s e n o de l o s m a r e s , e n g a l a n a d a . c o n l o s m a s 

s educ tores atavíos de la naturaleza , y envue l ta e n m a s 

r iquezas q u e l a s que h a s t a e n t o n c e s soñara e l deseo m a s 

avaro. B e l m i s m o m o d o , m i e n t r a s l o s res tos carcomidos 

de l pasado se bur lan de vosotros , v i s ionar ios de h o y , la 

e ternidad habla , h a c e s u s promesas , y se os presenta e n 

u n m u n d o formado de polvo de s o l e s , e n e l que se ag i ta y 

v ive e l espír i tu de vues tros antepasados . 
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IV. 

H a b i t a n t e de l e spac io , f é n i x que renace de la m a t e r i a , 

p e r e g r i n o de l o s m u n d o s , q u e deja e n cada u n o de e l l o s 

u n ser q u e fué y es e'l, c u e n t a s u s h o r a s por d u r a c i o n e s d e 

v ida . Guerrero i n c a n s a b l e , s e v i s t e de o r g a n i s m o para l u 

char y añadir á s u s d o m i n i o s m a s verdad y á s u poder m a s 

l u z . S u n o m b r e e s u n p e n s a m i e n t o que r e s u m e e n u n acto-

t o d a s s u s v i r tudes . E s conoc ido por la a p o t e o s i s de s u s 

h e c h o s , impresa e n l o s p l i e g u e s de s u c o n c i e n c i a . R e s i d e 

fuera de las esferas de a c c i ó n y s e n s a c i ó n h u m a n a . S e 

a s i en ta en el éter . V e pasar á s u lado l o s t i e m p o s , c u y o 

soplo sacude s u fluidica ves t idura , res to flotante, a z u l 

desprendido de la c o l g a d a t i enda d e e s t r e l l a s q u e l e s i rve 

de morada . Pres ide desde s u Ol impo l o s m o v i m i e n t o s y 

armonías del Universo que u n t i empo h a b i t ó , y e n e l q u e , 

con la j u s t i c i a por norte , sa l ió tr iunfante de s í m i s m o . Y 

d e s p u é s de saborear s u s g l o r i a s , prepárase para otras e m 

p r e s a s e n u n i v e r s o s i g n o r a d o s . , 

V. 

H a y u n a fuerza mora l , j u s t a , que m i d e e n todas partes 

c o n equ idad e l m e r e c i m i e n t o . 

Cada esp ír i tu h a de g a n a r s u re ino y fabricar s u trono 

s i qu iere entrar e n e l Paraiso . 

E n las moradas de l Padre n o s e entra por sorpresa . 

Todo al l í h a dé ser l e g í t i m a m e n t e adquir ido . 

Cada ser s e h a de coronar sobre s u obra, 6 h a de cegarle-

e l po lvo de lo q u e des truya . 

24 
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E l E d é n n o s e c ierra j a m á s . N a d i e para g a n a r l e e s tá 

pr ivado d e la fuerza necesar ia . N o h a y espír i tu á q u i e n 

n o l e a y u d e n la v o l u n t a d y la razón. 

H a de preceder s i empre la fa t iga d e l trabajo á l a e m 

b r i a g u e z del t r iunfo , s i n o , p u e d e e l la t ido d e l dolor c o n 

ver t i r se e n r e m o r d i m i e n t o . 

H a y e n l o s c i e l o s c a m p o para u n a cod ic ia e terna de 

b i e n , y f u e n t e para u n a s e d i n s a c i a b l e de s a b e r . V a e l e s 

p ír i tu encontrando e n l a es tre l lada bóveda de cada m u n d o 

u n a corona para é l . A cada u n a q u e c o n q u i s t a , acorta s u 

d i s t a n c i a á D i o s . Y e l ir i s d e paz , arco t r iunfa l de l a e s p e 

ranza, e n s e ñ a l u m i n o s a c o n q u e la na tura leza se l la s u 

pac to c o n la sab idur ía , e x t i e n d e s u s v i v o s co lores , y s u 

br i l lante an i l lo e n v u e l v e u n e spac io m a s q u e c iñe a l e s p í 

r i tu . Y é s t e e n c u e n t r a as í c a m i n o s q u e c o n d u c e n á m a s 

c i e n c i a , y e x p a n s i o n e s á m a s v i r tud . 

VI. 

Mas a l lá del s epulcro e l a l m a v i v e , trabaja y l lora, d e s 

c a n s a y g o z a . » 

Hasta aquí la razón; ahora el presentimiento ó 
consoladora fé, desinfectada del exclusivismo y 
la intransigencia de todas las religiones positivas; 
la fé que cree, con la razón, en la pluralidad de 
mundos habitados, en la persistencia del espíritu 
á través de sucesivas incarnaciones, en la solida
ridad universal y en el progreso indefinido que 
nos llama Mcia Dios por la caridad y la ciencia. 
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(DICTADO DE MARIETTA.) 

Venid á mí y os cantaré las delicias 
de la nueva vida. 

I . 

I m s de esperanza s e l e v a n t a n sobre i n m e n s o s h o r i z o n 

t e s , porque la p r o m e s a de fe l ic idad h e c h a á todos l o s seres 

q u e p r e s i e n t e n á s u D i o s en el . c ie lo de s u i n t e l i g e n c i a , no 

deja de aparecer j a m á s d o n d e quiera q u e u n a esperanza 

s e abr iga . 

Ir i s q u e s e p r e s e n t a n e n t r e c a m b i a n t e s d e l u z , n u e v a y 

des lumbradora para e l E s p í r i t u q u e de la t ierra s e l e 

v a n t a . 

F a j a s i n m e n s a s de co lores para él de sconoc idos , reflejos 

e n e l vapor desprend ido de m i l l o n e s de m u n d o s . 

Y ante e s p e c t á c u l o tan des lumbrador y sorprendente , 

l á n z a s e e l esp ír i tu c o n l a ve loc idad de s u deseo á s u m e r 

g i r s e entre la l u z y e l color, que e s s u m e r g i r s e en la e s 

peranza m i s m a . 

Pero descubre m a s a l l á , á i n c a l c u l a b l e s d i s t a n c i a s que 

e l p e n s a m i e n t o n o m i d e , n u e v o s torrentes y c a m b i a n t e s 

n u e v o s d e l u z , q u e es de tcubr ir u n a esperanza l i sonjera 

m a s a l lá d e otra esperanza . 

I I . 

A d o n d e quiera que e l e sp ír i tu v a , s iempre s u b e e n e l 

e s p a c i o , j a m á s desc i ende ; s i empre avanza , j a m á s retroce-

-de; porque e n e l e spac io s i n l ími tes todo e s m a s , n a d a h a y 

m e n o s . Sólo u n a i n t e l i g e n c i a depurada e n l a s r e g i o n e s 
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d o n d e e l ser e s verdaderamente ser, p u e d e adquirir u n 

concepto f u n d a m e n t a l de e s te m o v i m i e n t o . 

Ir s i empre y encontrarse e n e l p u n t o de part ida s i n h a 

ber v u e l t o , e s u n f e n ó m e n o sorprendente de lo i l i m i t a d o . 

Por e l espacio s e va, c o n seres de lante c u y a per fecc ión 

s e sabe q u e s e h a de a lcanzar . Se v a á l a m i s m a a l tura d e 

s e r e s que s e a m a n . S e va , y s i g u e n otros seres p e r f e c c i o 

n á n d o s e m a s . 

Y v a el e sp ír i tu s u m e r g i d o entre inf ini tos m u n d o s q u e 

s é s i e n t e n trepidar y obedecer á l a s fuerzas d e a t r a c c i ó n 

y repu l s ión . 

Y v a entre so l e s d e co lores y d i m e n s i o n e s co losa le s e n 

c u y o s s e n o s parecen hervir e s p a n t o s a s m a s a s de vapor-

a g i t á n d o s e en c o m b u s t i o n e s e t e r n a s . 

Y ve cruzados e n e l e spac io c a m b i á n d o s e é n m i l m a t i 

c e s , l o s reflejos l u m i n o s o s c o n que se p r e s t a n l u z y c a l o s 

l o s d i la tados é i n n u m e r a b l e s s i s t e m a s so lares , que c o n o r 

denada m a r c h a r e s p o n d e n á s u s l e y e s . 

I I I . 

F i ja s u a tenc ión sobre u n m u n d o e n e l cua l d e s c u b r e 

t a n t a s b e l l e z a s , q u e al parecer fa l tan en otro, no t a n f a 

vorec ido por e l la s ; pero q u e n i e n é s t e fa l tan n i e n aque l 

e s tán d e m á s . 

V e c o m o e n u n m u n d o se trabaja, c ó m o en otro se m e 

jora , c ó m o e n e s t e se p r o g r e s a , y c ó m o e l de m a s a l lá s e 

forma. 

V e cómo aquí l o s seres d u e r m e n , cómo al l í se d e s p i e r 

t a n , cómo allá s e a g i t a n . 



ANTES DEL CRISTO. 373 

V e q u e la paz re ina aquí , ve c ó m o s e a m a al l í , c ó m o 

a l l á se crece , y c ó m o aún m a s al lá s e e spera . 

V e c ó m o se l u c h a aquí , cómo se e m p r e n d e al l í , y c ó m o 

.se e s tud ia a l lá . 

T o d a s s u s s e n s a c i o n e s s o n e s e n c i a l e s . 

V e lo que a l otro lado e s tá , lo q u e v a de lante y lo q u e 

v i e n e d e s p u é s . 

V e como el p e n s a m i e n t o v e , s in q u e le e s t o r b e n o b s t á 

c u l o s , s in que l a d i s tanc ia d i s m i n u y a , n i la prox imidad 

a u m e n t e . 

Oye s in que el es trépi to l e h i era n i la s u a v i d a d le o b l i 

g u e á prestar m a y o r a t e n c i ó n . 

E s capaz de no perder n i u n a so la de l a s v ibrac iones 

q u e s e d e s p r e n d e n d e la armonía q u e s e e x t i e n d e e n e l e s 

pac io , y que m a r c h a á perder l o s t orrente s de s u s ú l t i m a s 

n o t a s e n l o s l inderos m a s apartados de lo in f in i to . 

Toca l a s s u s t a n c i a s m a s tenues, - e x a m i n a l o s e l e m e n t o s 

m a s s i m p l e s , y anal iza l o s deta l l e s m a s de l i cados . 

Pene tra e n é l la be l l eza , s i e n t e e n s í la armonía . 

S u p e n s a m i e n t o e s s u e l o c u e n c i a , y e n t r e g a n d o s u s 

•sentimientos á u n l i r i smo e terno , p u e d e describir cuadros 

b e l l í s i m o s sólo c o n poner de manif ies to s e n s a c i o n e s . 

P u e d e t a m b i é n renovar s u s recuerdos , como si r e t r o c e 

d iendo en el t i e m p o fundiera e n u n só lo i n s t a n t e t o d a s l a s 

horas p a s a d a s , como si real izara, e n u n sólo m o m e n t o y 

e n u n sólo h e c h o , t o d o s l o s h e c h o s de s u h i s tor ia . 

I V . 

E n s u s obras desarrol la el e sp ír i tu la i n t e n s i d a d de s u 
.-amor. 
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¡Amar! ¿Qué palabras dan idea de e s ta a c c i ó n , de e s t a 

fuerza y de e s t e m o v i m i e n t o del espír i tu? 

¿Cuál p u e d e decir h a s t a aquí s e a m a , h a s t a a q u í s e 

s i e n t e y h a s t a aquí s e espera? 

¿Dónde p u e d e terminar e s ta ac t iv idad de l e sp ír i tu con. 

l a cua l c o n t r i b u y e a l a creación? ¿ D ó n d e , cuándo és ta 

mani fe s tac ión d e D i o s p u e d e terminar e n l o s seres? 

Cuando cesara , d o n d e se m a n i f e s t a s e la a t racc ión d i v i 

n a que e n c a d e n a l a s a l m a s , c o m o e n c a d e n a á l o s m u n d o s 

l a atracc ión solar , podría a s e g u r a r s e q u e all í t e r m i n a b a 

D i o s , q u e all í D i o s n o ex i s t i a , q u e all í en v e r d a d e m p e z a 

ban la m u e r t e , l a n a d a y el v a c í o . 

N o , n o es p o s i b l e . . 

A q u e l pr imer i m p u l s o de a m o r e n v ir tud de l cua l la 

creac ión f u é , la creac ión e s y será , n o s e a g o t a j a m á s . 

¡A q u é esp ír i tu n o l l e g a la c h i s p a de l s a g r a d o f u e g o ! 

¡A q u é l u g a r e s t a n e s c o n d i d o s , á q u é s e r e s t a n i g n o r a 

dos n o p u e d e n a lcanzar n i la luz q u e e s v ida , n i el amor 

q u e e s c reac ión ! 

A n i n g u n o . 

N o h a y l u g a r e s a b a n d o n a d o s , no h a y seres d e s c o n o c i 

dos por la P r o v i d e n c i a . 

E l m i s m o rayo de l u z env ia á la flor q u e s e o s t e n t a en. 

l o s j ard ines cu l t ivados por l a opu lenc ia , q u e a l a sol i taria , 

y e scond ida q u e s e d e s h o j a e n u n r incón de l v a l l e . 

F I N . 



ÍNDICE. 

A l lector 
P r ó l o g o d e la tercera e d i c i ó n 
CAPÍTULO I.—INTRODUCCIÓN.—LA INDIA.—Pasaje 

de D e J a n c i g n i . — I n d i a n i s t a s — O b r a s d e J a c o -
l l i o t . — A n t i g ü e d a d d e la I n d i a . — L o s cuatro V e 
d a s . — L a filosofía se d ivorcia de la r e l i g i ó n . — F i 
lósofos i n d i o s . — L i b r o s a n t i g u o s . — E l s á n s c r i t o , 
la m i t o l o g í a y la l e g i s l a c i ó n s o n p r u e b a s de la 
m a t e r n i d a d d e la I n d i a . — E s t u d i a r la I n d i a es re^ 
m o n t a r s e á l a s f u e n t e s de la h u m a n i d a d 

CAP. I I . EL BRAHMANISMO. LAS CASTAS EN LA I N 
D I A . — D o m i n a c i ó n s a c e r d o t a l . — É p o c a v é d i c a . — 
É p o c a b r a h m á n i c a . — L o s a r y a s . — P a l a b r a s de u n 
pontí f ice i n d i o , que deb ían tener g r a b a d a s l o s 
sacerdotes a c t u a l e s . — E l C ó d i g o de M a n ú . — N a 
c i m i e n t o de la Tr in idad y de l a s c a s t a s . — L a a n 
t i g u a soc iedad v é d i c a f u n d a l a s g r a n d e s i d e a s d e 
la pr imi t iva r e v e l a c i ó n . 

CAP. I I I .—LOS BRAHMANES.—Versículos de M a n ú . 
— O r i g e n de l derecho d i v i n o . — A l i a n z a de l r ey y 
e l s a c e r d o t e . — G r a d o s de i n i c i a c i ó n del b r a h 
m á n . — C o n s e j o superior ó cardena l i c io .—Pont í f i 
ce supremo ó b r a h m a t m a ( p a p a ) . — I n s i g n i a s p o n 
t i f i c ias .—Div i s ión ac tua l 

CAP. IV.—INICIACIÓN DE LOS BRAHMANBS.—Cere
m o n i a s de l a i n i c i a c i ó n . — F e c h a s a s t r o n ó m i c a s . 
— S e g u n d o per íodo de' la i n i c i a c i ó n . — S i g n o s 



376 ÍNDICE. 

. m i s t e r i o s o s . — E l l ibro d e l o s E s p í r i t u s . — F e n ó 
m e n o s e s p i r i t i s t a s . — E l c o m i t é d e S a n Pe tersbur-
g o . — P r o t e s t a . — L o s sacerdotes de B r a b m a . — P a 
labras d e u n m i s i o n e r o . — F u n e s t o s resu l tados de 
la d o m i n a c i ó n sacerdota l 40 

CAP. V . — L O S BRAHMANES ACTUALES.—Menosprecio 
hacia e l s a c e r d o t e . — D i v i s i ó n al p r e s e n t e . — L o s 
s i e t e sab io s de la I n d i a . — R e s u m e n t e o l ó g i c o . — 
I n v e n c i o n e s de l o s s a c e r d o t e s . — E l Mis ter io de la 
T r i n i d a d . — R e n o v a c i ó n de la f é . — L a s cas tas a c 
t u a l e s e n la I n d i a . — D e g r a d a c i ó n debida á la i n 
fluencia sacerdota l 52 

C A P . VI.—REDENTORES DE LA I N D I A . — E l m i t o d e la 
i n c a r n a c i o n (avatar).—Objeto del i n d i a n i s m o . — 
V i e n e á des tru ir la i g n o r a n c i a y la s u p e r s t i c i ó n 
f o m e n t a d a s por el s a c e r d o c i o . — L a i n s t r u c c i ó n 
c o m o ú n i c o remedio contra e l f a n a t i s m o . — I n c a r -
n a c i o n e s ó avatares e n la I n d i a . — G r a n d e s e m i 
g r a c i o n e s á E u r o p a . — P r u e b a s filológicas.—El 
año 4 .800 a n t e s de n u e s t r a era 62 

CAP. VII .—IEZEUS CRISTNA.—Leyenda de l R e d e n 
tor Cris tna y l a v i r g e n D e v a n a g u y . — C u e s t i ó n 
filológica. — D i s c í p u l o s de C r i s t n a . — A r d j u n a 
(Juan) . — Convers ión d e S a r a w a s t a ( P a b l o ) . — 
Transf igurac ión de C r i s t n a . — S u s d i sc ípu los l e 
dan e l n o m b r e de I e z e u s . — M i l a g r o s de Cris tna . 
— R e s u r r e c c i ó n de K a l a v a t t y . — V i r g e n madre d e 
d i ferentes p u e b l o s . — L o s sacerdotes mis t i f i can la 
pred icac ión r e l i g i o s a de Cristna 73 

C A P . V I I I . LA PREDICACIÓN DE CRISTNA. L a r e l i 
g i ó n se corrompe e n m a n o s de l o s s a c e r d o t e s . — 
T e s t o s de M a n ú . — C r i s t n a no v ino á fundar u n a 
r e l i g i ó n n u e v a . — R e g e n e r a c i ó n que o p e r a . — L a 
moral e n parábo las .—Parábo la de l d e s i e r t o . — 
E l pueb lo l e rec ibe e n t r i u n f o . — L a p o s t e r i d a d 
no h a superado s u moral . . : 85' 



ÍNDICE. 377 

•CAP. IX.—ENSEÑANZAS DE CBISTNA.—Máximas de l 
E v a n g e l i o i n d i o . — C o n s e j o s a l h o m b r e para ser 
j u s t o . — E n s e ñ a n z a s filosóficas de C r i s t n a . — R e 
s u m e n . — S e contes ta á la errónea op in ión de q u e 
e l Cristo inf luyó sobre C r i s t n a . — A n t i g ü e d a d de 
é s t e . — D o c t r i n a b r a h m á n i c a anter ior á, Cristna. 
— E l Cris t ianismo y el b r a h m a n i s m o , 96 

C A P . X . — E L BUDHISMO.—Ultimo R e d e n t o r a n t e s 
del C r i s t n a . — E l B u d h a y l o s b u d h a s . — S a k y a -
m u n i . — A n t e r i o r y s e m e j a n t e á J e s ú s . — E l b u 
dhismo. lanzado d é l a I n d i a . — B r a h m a n i s m o , B u 
d h i s m o y C r i s t i a n i s m o . — A p r e c i a c i o n e s n u e s t r a s . 
— N o t a b l e s cons iderac iones de B u r n o u f . — L a s re
l i g i o n e s proceden u n a s de otras y s o n obra de 
l o s h o m b r e s . — D e la l ibertad y la in to l eranc ia de
p e n d e n el progreso ó la d e c a d e n c i a d e l o s p u e 
b l o s 107 

•CAP. X I . — L O S LIBROS SAGRADOS DE LA INDIA.—An
t i g ü e d a d i n d i a . — O r i g e n de los d o g m a s y l o s cul
t o s . — R e v e l a c i o n e s del i n d i a n i s m o . — U n a obra de 
l o s j e s u i t a s . — P u r a n a s ó l ibros s a g r a d o s . — E x a c t i 
t u d de l a crono log ía i n d i a . — L a in to l eranc ia reli- : 

g i o s a b ase d e l poder s a c e r d o t a l . — L a c i e n c i a fren
t e á la r e l i g i ó n . — L i b r o s c a n ó n i c o s de la I n d i a . — 
E l Código de M a n ú . — M a n ú , M a n e s , Minos y 
Moisés 122 

C A P . XII .—LEYENDA DEL PECADO ORIGINAL.—Le
y e n d a s ind ias reproduc idas e n la H i s t o r i a S a g r a 
d a . — L a creac ión u n i v e r s a l . — U n capí tu lo de Ja -
c o l l i o t . — « N a c i m i e n t o de l h o m b r e . — A d i m a . — 
H e v a . — S e l e s s eña la la i s l a d e Ce i lan c o m o m o 
r a d a . — F a l t a or ig ina l comet ida por Á d a m . — S u 
m u j e r l e s i g u e por a m o r . — D e s e s p e r a c i ó n de Adi
m a . — H e v a l e c o n s u e l a é i n v o c a al S e ñ o r . — P e r -
d o n d e B r a h m a . ^ P r o m e s a d e un . R e d e n t o r . » — 
E x p l i c a c i o n e s de la fábula 133 



378 INDICIE. 

CAP. XIII.—-LEYENDA, DEL DILUVIO.—Creencia g e 
nera l de u n d i l u v i o . — R e l a t o de l o s V e d a s . — S i r 
ve de base á l a s t e o g o n i a s p o s t e r i o r e s . — D i l u v i o 
c a l d e o . — V e r s i ó n m o s a i c a . — E s l a m a s i n v e r o s í 
m i l . — C a t a c l i s m o s g e o l ó g i c o s . — D i l u v i o a s i á t i 
co .—Opin ión , c i en t í f i ca apoyada e n la c o s m o l o g í a 
y la h i s tor ia 144 

C A P . X I V . LEYENDA DEL PATRIARCA ADGIGARTA. 
— L a fábula de l patr iarca A b r a h a m . — R e l a t o 
s á n s c r i t o . — P r e c e p t o s v é d i c o s sobre e l m a t r i m o 
n i o . — O r i g e n d e l a p o l i g a m i a . — P r o f e c í a del R e 
d e n t o r . — L a l e y e n d a b r a h m á n i c a e s m e n o s i n v e 
ros ími l q u e la m o s a i c a — U n c o m p r o b a n t e . — L a 
i g n o r a n c i a a l i m e n t a n d o l a s s u p e r s t i c i o n e s r e l i 
g i o s a s 1 5 3 

CAP. XV.—MOISÉS.—Los- par ias e m i g r a n t e s d e l a 
India . :—Colonización de l E g i p t o . — D i n a s t í a s h e 
r o i c a s . — D i n a s t í a s h i s t ó r i c a s . — L a trad ic ión m o 
sa ica e s u n c o m p e n d i o in forme d e las v ie jas t r a 
d ic iones e g i p c i a y a s i á t i c a . — O p i n i o n e s d e l o s 
e g i p t ó l o g o s . — L a l e y e n d a de M o i s é s . — H i p ó t e s i s 
y j u i c i o c r í t i c o . — E l i n d i a n i s m o c a l u m n i a d o por 
l o s escr i tores c a t ó l i c o s . — E s f u e r z o s v a n o s contra 
l a c i e n c i a . . 165 

CAP. X V I . — MOISÉS.—MONOTEÍSMO VÉDICO. — I n 
j u s t a s a c u s a c i o n e s contra el O r i e n t a l i s m o . — N o 
se a p o y a n e n n i n g u n a razón, c i ent í f i ca .—Objeto 
y p l a n de e s to s e s t u d i o s . — I n c o n v e n i e n c i a s de l a 
Bib l ia s e ñ a l a d a s por u n a l u m b r e r a de l C a t o l i c i s 
m o . — M o i s é s r e i v i n d i c a d o . — N o son s u y o s l o s l i 
bros de l P e n t a t e u c o . — M o n o t e í s m o anter ior á 
M o i s é s . — C i t a s . — S e d e m a n d a n otras de m a s v a 
l o r . — T o d a s l a s r e l i g i o n e s p r o c e d e n de la I n d i a . . 1 7 6 

CAP. XVII .—MITOS Y EMBLEMAS RELIGIOSOS.—Los 
s a c e r d o t e s f u n d a n e l p o l i t e í s m o . — L e y e n d a de 
l o s á n g e l e s r e b e l d e s . — O r i g e n de l o s d e m o n i o s . — 



ÍNDICE. 379 

F e t i c h i s m o y c o n j u r o s . — P r u d e n c i a de Jaco l l io t 
al tratar de l o s f e n ó m e n o s e s p i r i t i s t a s . — T e x t o 
de u n filósofo i n d i o , q u e r e c o m e n d a m o s á n u e s 
tros i m p u g n a d o r e s . — C r e e n c i a ind ia en l o s E s p í 
r i t u s . — L a m a g i a e n C a l d e a . — P o s e s i ó n . — T a l i s 
m a n e s . — R o s a r i o . — E s c a p u l a r i o . — E x p e d i e n t e s 
para explotar la c r e d u l i d a d . 187 

CAP. X V I I I . — E L CIELO T EL INFIERNO BRAHMÁNI-
c o s . — P r e m i o y c a s t i g o . — L o s d o g m a s de la t r a n s 
m i g r a c i ó n y la incarnac ion . — I n f i e r n o , c i e lo y 
bea t i tud final.—Textos d e M a n ú , anter iores á e s o s 
d o g m a s ca tó l i cos .—Moradas c e l e s t e s . — M a n s i o 
n e s i n f e r n a l e s . — S u p l i c i o s de l o s c o n d e n a d o s . — 
E l Cato l ic i smo reproduce sobre es te part icu lar 
todas las creenc ias del b r a h m a n i s m o . — C o n f e s i ó n 
de l ob ispo S y n e s i u s 197 

CAP. X I X . FIESTAS RELIGIOSAS EN LA INDIA. 
F o r m a s de l c u l t o . — F i e s t a del yaca dassy ( p u r i 
ficación y r e d e n c i ó n ) . — B a j a d a de Cristna á l o s 
i n f i e r n o s . — A y u n o y a b s t i n e n c i a . — M e d i t a c i ó n y 
l e t a n í a s . — I n d u l g e n c i a s . — F i e s t a s de p r e c e p t o 
(pudjas).—Pungol (Cuaresma y p a s c u a ) . — E l f a -

• n a t i s m o re l ig ioso e s la m a s t r i s t e y d e g r a d a n t e 
de las locuras 208 

C A P . X X . CEREMONIAS Y SACRAMENTOS BRAHMÁ-
NICOS.—El s i m b o l i s m o b r a h m á n i c o p a s a á . todos 
l o s p u e b l o s . — T r i n i d a d y Corte c e l e s t i a l . — M i s t e 
rios y farsas s a c e r d o t a l e s . — E l Naramedha (sacri
ficio de la c r e a c i ó n ) . — C o m u n i ó n . — E l Sarmmeda 
ó m i s a . — S a c r a m e n t o s ó sanscaras.—Textos e n 
que s e i n s t i t u y e n . 2 2 0 

CAP. XXI.—BAUTISMO. —CONFIRMACIÓN.—CONFE
SIÓN.—La i n s t i t u c i ó n cató l i ca s e h a l l a e n e l b r a h 
m a n i s m o . — L a Ind ia no copió á J u d e a . — P a s a j e 
de l m i s i o n e r o D u b o i s . — O t r a s p r u e b a s . — B a u t i s 
m o y a g u a b e n d i t a . — C e r e m o n i a s . — T e x t o s . — L a 



380 ÍNDICE. 

Conf i rmac ión .—El G a n g e s y e l J o r d á n . — U n a 
d i g r e s i ó n . — C o n f e s i ó n , pen i t enc ia , e x c o m u n i o 
n e s . — L a m o d e r n a confes ión a u r i c u l a r . — L a I n 
q u i s i c i ó n . — P a s a j e s de «Marietta .» — U n l ibro 
medianimico 2 3 0 

CAP. X X I I . ALGUNAS REFLEXIONES.. LA CONSA
GRACIÓN.—Nuestra t e s i s . — L a s p r e o c u p a c i o n e s 
e n E s p a ñ a . — N e c e s i d a d de la separac ión de l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o . — D e c a d e n c i a actua l debida 
al C a t o l i c i s m o . — E l l ibro para e l p u e b l o : I n s t r u c 
c i ó n . — E l ideal de la R a z ó n v e n c e al de la F é . — 
Santos ó l e o s . — T e x t o s . — C o n s a g r a c i ó n d e l a d o 
l e s c e n t e , de l o s sacerdote s , de l o s r e y e s . — P r a -
tista 6 c o n s a g r a c i ó n par t i cu lar .—Char la tan i smo 
sacerdota l 2 5 2 

CAP. X X I I I . — O R D E N SACERDOTAL.—Grados y di 
v i s i o n e s de l sacerdoc io brahmánico y de l c a t ó l i 
c o . — M i s i o n e r o s y márt ires m o d e r n o s . — E l s a 
cerdote of ic iante (Cura p á r r o c o ) . — E l g u r ú ( D i 
rector e s p i r i t u a l ) . — O r i g e n d e l c e n o b i t i s m o . — 

. E l a n a c o r e t a . — F a k i r e s y s u s f e n ó m e n o s . — E l 
Or ienta l i smo y E s p i r i t i s m o v i e n e n á destruir la 
supers t i c ión re l ig iosa . Los sacerdotes de todos 
l o s t i e m p o s (Pasaje de V o l n e y . ) 263 

CAP. XXIV.—MATRIMONIO.—LA M U J E R . — I n s t i t u 
c i ó n del m a t r i m o n i o . — T e x t o d e M a n ú . — M o d o s 
d e m a t r i m o n i o . — R e g l a s y c e r e m o n i a s . — F e s t e j o s 
a c t ú a l e s . — F a k i r e s . — L a m u j e r v é d i c a . — S u d e 
g r a d a c i ó n por la in f luenc ia s a c e r d o t a l . — M o i s é s 
n o l e v a n t ó á la m u j e r . — J e s ú s n o h izo m a s q u e 
devo lver l e s u a n t i g u a d i g n i d a d . — A b u s o s que c o 
m i e n z a n e n la s erv idumbre predicada por S a n 
P a b l o . — L a mujer d igni f icada fuera de l Cr i s t i a 
n i s m o . — P a r a l e l o . — U n a n o c i ó n super ior de D i o s 
regenerará á la mujer .—Buenajs d i s p o s i c i o n e s . — ) 
Mario latr ía .—Ideal del m a t r i m o n i o . — E d u c a c i ó n 



ÍNDICE. 381 

de l a mujer 282 
CAP. X X V . TRANSICIÓN AL CRISTIANISMO. A lgU-

n a s i n d i c a c i o n e s . — R e s u m e n de u n capí tu lo de 
l o s « O r í g e n e s de l C r i s t i a n i s m o . » — O j e a d a h i s t ó 
r ica .—Jezeus Cristna y Jesús Cristo.—El d o g m a 
de l a f ra tern idad .—La r e l i g i ó n de l A m o r . — C a 
t o l i c i s m o a c t u a l . — L a S i m b ó l i c a y la C i e n c i a . — 
La m u e r t e de las r e l i g i o n e s será e l r e n a c i m i e n t o 
de la verdadera R e l i g i ó n 3 0 8 . 

CAP. X X V I . — L A CIENCIA DE LAS RELIGIONES. Pa-
sajes de B u r n o u f . — I d e a f u n d a m e n t a l re l ig iosa . 
— E l Esp ir i t i smo á l a v a n g u a r d i a de l a Ciencia . 
— L a u t o p i a de h o y será la verdad de m a ñ a n a . — 
La t e o l o g í a a c t u a l . — U n i d a d c i e n t í f i c a . — E s t u 
dios c r í t i c o s . — L e y de pers i s t enc ia de l o s d o g 
m a s . — L o s d o g m a s cató l i cos de la Tr in idad y de 
l a D i v i n i d a d de J e s ú s . — C i t a s de Alberto R é v i l l e . 3 2 6 

CAP: XXVII .—CONCLUSIÓN.—Las dos t e n d e n c i a s 
r e l i g i o s a s . — L a idea de D i o s f o m e n t a n d o la i n 
t o l e r a n c i a . — F a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . — E l C a t o l i 
c i s m o . — S i g n o s de d e c a d e n c i a . — P r e o c u p a c i o n e s 
de l m u n d o i l u s t r a d o . — I n c o m p a t i b i l i d a d d e l o s 
D o g m a s c o n la Libertad de p e n s a r . — E r r o r e s q u e 
s e c o m b a t e n . — S o l u c i o n e s . — L a fé del pasado y 
la fé de l p o r v e n i r . — C o n c e p t o super ior de la v ida . 
F é racional 342 



ERRATAS NOTABLES. 

Páginas. Línea. Dice. Léase. 

X I I I 
3 1 9 

2 3 
7 

rumo 
Cris t ianismo 

rumor 
Cr i s tnean i smo 



OBRAS DE MR. LOUIS J A C O L L I O T . 

E S T U D I O S O R I E N T A L E S . 

EN 7ENTA: 

L A BIBLE DANS L'INDE. 1. vo l . e n 8 . ° f r a n c é s . 6 francos . 
L E S FILS DE DIEU. 1 vol . e n 8.° 6 » 
CHRISTNA ET LE CHRIST, id 6 » 
HISTOIRE DES VIERGES, i d 6 » 
L A GENÈSE DE L'HUMANITÉ, i d 6 » 
FÉTICHISME . — POLYTHÉISME . — MONOTHÉIS

ME, i d 6 » 
L E SPIRITISME DANS LK MONDE, id 6 » 
L E S TRADITIONS INDO-ASIATIQUES, i d . . . 6 » 
L E S TRADITIONS INDO-EUROPÉENNES ET AFRI

CAINES, id 6 » 
L E PARIAH DANS L'HUMANITÉ, i d . 6 » 

L O S L E G I S L A D O R E S R E L I G I O S O S . 

ÈN VENTA:-

MANOU. 1 vo l . e n 8.° 6 francos . 

EN PREPARA CION: 
MOISE. 1 vo l . e n 8.° 
MAHOMET. id . 

L A S C O S T U M B R E S Y L A S M U J E R E S D E L E X T R E M O 
ORIENTE. 

VOY A GE AUX RUINES DE GOLCONDE. 1 vo l . e n 8.° 6 francos . 
VOYAGE AUX PAYS-DES BAYADERES. 1 . vo l . e n 

18.° , con g r a b a d o s . 4 » 
VOYAGE AU PAYS DES PERLES, i d 4 » 
VOYAGE AU PAYS DES ELÉPHANTS. (1.* p a r 

t e ) , id . id 4 » 
LA CÔTB D'EBENE. i d . id 4 » 
L A DEVADASSI. C o m e d i a ind ia , t raduc ida d e l 

T a n m l . 1. vo l . e n 8 .° . 1 » 
LA- VÉRITÉ SUR TAÏTI. id . id 1 » 

EN PRENSA: 
VOYAGE AUX PAYS DES ELÉPHANTS ( 2 . a p a r 

t e ) , 1 v o l . 
VOYAGE AUX RUINES DE BETJAPOUR ( c o n t i 

n u a c i ó n de l Viaje á l a s ru inas de Go lconde) . 



VOYAGE AU PAYS DES FAKIRS CHARMEURS. 
VOYAGES AUX GRANDES RUINES DE L'INDONS-

TAN. 1 vo l . e n 8.° , adornado c o n 35 g r a 
b a d o s . 

. EN PREPARACIÓN: 

BRAHME ET PJRETRE DEVANT L'HUMANITÉ. 
1 vo l . e n 8.° 

ROIS, NOBLES ET GUERRIERS DANS LES SOCIÉ
TÉS ANTIQUES. 1. vo l . e n 8." 

L A FEMME DANS L'INDE, L'ANTIQUITÉ ET LE 
MONDE MODERNE. 1 vo l . e n 8.° 

H I S T O R I A B E LOS D I O S E S . 

HISTOIRE DE BRAHMA (India) . 1 vo l . e n 8.° 
HISTOIRE DE BOUDDHA ( I n d o - C b i n a y J a p o n ) . 

1 vo l . en 8.° 
HISTOIRE D'AMON-RA (Eg ip to ) . 1 vo l . e n 8.° 
HISTOIRE DE BEL (Caldea) . 1 vo l . e n 8.° • 

H I S T O R I A D E A S I A . 
L'INDE. 1 vo l . e n 8.° -
L'INDO-CHINE. id . 
L A CHINE, id . 
L E JAPON, id . 

H I S T O I R E : 

NATURELLE ET SOCIALE DE L'HOMME. 8 vo l 
e n 8." 

ORATIO D O M I N I C A . 

E n dosc i en tas c i n c u e n t a l e n g u a s , con a l f a b e 
t o s o r i g i n a l e s y u n a Not ic ia JJistórica, E t 
nográf ica y L i n g ü í s t i c a para cada pueblo y 
cada l e n g u a . U n g r a n v o l u m e n en 8.° , con 
l á m i n a s . 

MADAME L O U I S J A C O L L I O T . 

TROIS MOIS SUR LE GANGE ET LE BRAHMAPOU
TRE, g r . e n 18.° , c o n grabados 4 f rancos . 





DEL MISMO AUTOR 

E N V E N T A 

P r e l i m i n a r e s a l es tudio del E s p i r i t i s m o . Considera
ciones generales respecto á la filosofía, la doctrina y la ciencia 
espiritista.—Un volumen de 400 páginas, en 8.°, 10 rs. 

Controversia , e s p i r i t i s t a á propósito de los hermanos 
Davenport. Defensa del Espiritismo, con noticias y testimonios 
que demuestran la realidad de los fenómenos espiritistas.—Un 
volumen de 300 páginas, en 8.°, S rs. (Agotada la edición.) 

l í o s fenómenos e s p i r i t i s t a s . Noticias de las investiga
ciones hechas durante.los años de 1870-73 por Williams Croohes, 
publicadas en el Quarterly Journal of Science; traducción del 
francés, con un prefacio, notas y conclusión del traductor.— 
Folleto de 100 páginas, en S.°, 4 rs. (Agotada la edición.) 

Oh. Faúvety. t a rel igión l a i c a . Estudio expositivo prece
dido de algunas eonside'raciones respectó al "movimiento religio
so, y seguido de ligeros-apuntes sobre el estado actual de la so
ciedad española.—Folleto de.-54 páginas, en 8.°, 2 rs. 

Se hallan de venta en las principales librerías.—Los pedidos 
á casa del autor, AJ«iagro, S, entresuelo, derecha, y á la Socie
dad Espiritista Española, Claudio Coello, 5, bajo. 

PUBLICACIÓN PRÓXIMA 

^4. Meville. H i s t o r i a del d o g m a de l a d iv inidad de 
Je sucr i s to . , traducido del francés, con un prólogo y un apén
dice del traductor. 

I d e a l del E s p i r i t i s m o . Nueva edición de los Preliminares 
á este estudio, notablemente corregida y aumentada. 

EL CRITERIO ESPIRITISTA 

Revista científica, mensual; órgano oficial de la Sociedad Es
piritista Española y del Centro Espiritista. (Año IX. ) 

Director y propietario: El Vizconde de Torres-Solanot. 
E n la Península, 6 pesetas un año. Provincias de Ultramar, 

2 pesos. Extranjero, 10 francos. Ultramar extranjero, 3 pesos.— . 
Se suscribe en la Redacción y Administración, Almagro, 8, 
entresuelo, derecha. 
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