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Lo es hoy  p a ra  A lcalà , m erced  a la g ran  in ic ia tiva  del P a tro n a to  N ac ional del T u rism o . Y m às m em o 
ratile  aù n , p o r  h ab e rse  e jecu tad o  o b ra  perfec ta , en la  fundac ión  m uy  am ad a  del C a rd en a l C isneros: en su  
U n lv e rs id ad  fam o sa . A lcalà  debe al C ard en a l el p reem in en te  luga r que ocu p a  en la H is to ria  y m uchos benefi- 
cios; n ingùn  o tro  pueb lo  puede a v e n ta ja r  en g lo ria  a es tà  C iudad . Los n om bres de C ervan tes y C isneros la 
hacen  se r la  inàs ilu s tre  de to d a s .

P a ra  n o so tro s  los a lca la inos, p arte  in te resa d a , de to d a s  las o b ras del P a tro n a to  N ac ional del T u rism o , 
m uchas y buenas, nos parece  la  m e jo r la re s ta u rac ió n  del P a ran in fo , del p a tio  del C olegio Trilingue, y la  crea- 
c ión  de la  H o s te ria  del e s tu d ia n te . M uy ag radec idos y jam às  o lv idarà  A lcalà el rasgo  p róce r de la  p ro tección  
d tsp e n sad a .

Gran acierto la cesión por la sociedad de Condueflos de los edifìcios que fueron Universidad, del Para
ninfo, patio Trilingue y aledanos, al Patronato,

C isneros tuvo  u n a  concepc ión  genial y p o r  e s to  fìjó su pen sam ien to  en p ro cu ra r  el e s tu d io  a  to d a s  las 
clases, y  com p ren d ien d o  lo  m a l aven idas que  las ciencias e s tàn  con el bu llic io  de las g randes cap ita le s , n o  du- 
dó  en es tab lecer su s  es tu d io s  en A lcalà; iT e n d ria  v isión  de C iu d ad  U n iversitaria?  e im p e tran d o  las necesarias 
bu las, envió a R om a al A bad  de S an  Ju s to , D on  F rancisco  H erre ra , qu ien  luego las tra jo  de A le jan d ro  VI, fe- 
chadas en R om a el 13 de A bril del an o  de la  E nca rn ac ió n , en  1499. P o r  ellas se conced ia  la  fu n d ac ió n  en  A lca
là (lugar de aire  sa lu d ab le  y ab a s tec id o  de m an ten in iien to s) de un  Colegio y C à te d ra s  en las que se enseftasen 
las a rte s  liberales, la  T eologia y sag rados cànones en la  fo rm a en que se e s tu d ia b a  en o tra s  U n iversidades,

Llegó C isneros a fu n d ar en un so lo  d ia  sie te  C olegios m eno res, co m p lem en to  de su  U niversidad , y fue
ro n  los siguientes: El de T eólogos de la M adre de D ios, el de S an  P ed ro  y S an  P ab lo , el de S a n ta  C a ta lin a  o 
los F isicos, el de S a n ta  B a lb in a  o los Lógicos, el de S an  E ugenio, el de S an  Isido ro  y el H o sp ita l de E stu d ian - 
tes, ba jo  la advocac ión  de S an  L ucas y S an  N icolàs.

E l C olegio de S an  Je rón itno  o Trilingue, es tuvo  d e s tin ad o  a e s tu d ia n te s  pob res, y fu n d ad o  p o r  el C o le 
gio M ayor de S an  Ildefonso  en el aflo 1528, p a ra  llevar a efecto la v o lu n tad  del S an to  C a rd en a l Fr. F rancisco  
Jim énez de C isneros, que en 23 de M arzo de 1523, corno aparece de la C o n s titu c ió n  74, hab ia  d isp u esto  que 
en los C oleg ios de S an  Is ido ro  y S an  E ugenio  e s tu d ia sen  doce colegiales la  lengua griega, seis en  cad a  uno  
de ellos.

Fué d es tin a d o  p a ra  el e s tu d io  de la s  tres  lenguas. heb rea, griega y la tin a , en que  h ab ia  de h ab e r  tre in ta  
colegiales p a ra  cad a  u n a  de las referidas lenguas al cu id ad o  de u n  v ice-rector.

U sab an  m an to  azu l con beca de g ran a  y co lo r ca rm esi, y en su  p rincip io , m a n to  rrio rad o x o n  beea- de- 
bach illeres y c ap iro te s  lo s  licenc iados. ____ __----------------——

Todos los que intervinieron eiMbs trabajos de la Biblia Poliglota, fueron hijos de este Colegio, y los 
colegiales mayores y màs antiguos tenian por descanso de sus estudios dedicarse a la linguistica.

S itu a d o  en  el te rcer p a tio  de la  U n iversidad , llap iad o  T rilingue, la b ra d o  esm eradam en te , con co lum nas 
y a rco s  de p ied ra , c o n s tru id o  e n l5 5 7  p o r P ed ro  de la C o tera , en el cual se h a lla  el P a ran in fo  o sa lón  donde 
se verifìcaba la recepc ión  del D o c to rad o  en to d as  las facu ltades. P a ran in fo  que h o n ra ro n  N ebrija , F erra ra , 
P e rie lio , M a tam o ro s , H eredero  y M ayoral, V àzquez C ip rian o  de la H uerga, A rias M on tano . S a n to  T om às de 
V illanueva , S a n  Ignacio  de L oyola , F ray  Luis de León, S an  José de C alasanz , F uen te  y D uena, H ered ia , V i
llaco rta , V allés, El T o stad o , C o v arru b ias , A m brosio  de M orales, e! P ad re  M ariana , Q uevedo , E sp ino la, Jove- 
llanos y o tro s  m uchos m às,

Felices tiem p o s aquellos , ya que en A lcalà h ab ia  m às de seis mil e s tu d ian tes , segun c o n s ta  en un  cu 
rio so  m an u sc rito , que, corno ta n to s  o tro s  espaflo les, a te so ra  el B ritish M useum , describ iendo  el es tad o  
social, relig ioso  y p o litico  de E spafia  en 1586. O tro s  elevan la  cifra a 10.000 es tu d ia n te s .

Las o b ra s  e jecu tad as  p o r  cu en ta  del P a tro n a to  N ac iona l del T u rism o , en la re s ta u rac ió n  del P a ran in fo  
y P a tio  T rilingue, h an  co n s is tid o  en  el recalzo  de sus m u ro s y conso lid ac ió n  de la  techum bre  y a r te so n ad o , 
devolv iendo  su  ca ràc te r, al h is tó rico  P a ran in fo , e lim in an d o  los m o dernos agregados que lo  desv irtu ab an , 
su s titu y é n d o lo s  po r o tro s  en co n so n an c ia  con su  es tilo  y es tab lec iendo  la doble  fila de bancos en graderia , 
que  en p rin c ip io  ro d ea b a  la sa la , segun aparece en an tig u o s  g rabados

El P a tio  T rilingue h a  sido  tam b ién  ob je to  de u n a  e scru p u lo sa  conso lidación , d en tro  del m ay o r resp e to  
de su  a rq u ite c tu ra , que  conserva  su  p in to resco  ab an d o n o . P e rd id o  to d o  ra s tro  del p rim itivo  ja rd in , se h a  for- 
m ad o  uno  nuevo  de tip ico  tra z ad o , co m p u esto  de se to s de boj, lim ita n d o  los cu ad ro s  en  que se ag ru p an  
d eso rd en ad am en te  m asas  de a rb u s to s , al m odo  de n u es tro s  ja rd in es  c lau stra les . Las ca rre ra s  del ja rd in  y 
galerias del p a tio , han  s ido  p av im en tad as  con encanchados de ca n to  ro d ad o , fo rm an d o  m uy  v a riad o s  d ibu- 
jo s de sa b o r p o p u la r. E l an tig u o  p ilón  del pozo , se h a  co m p le tad o  con  su  b roca l de es tilo  y garrucha . y 
ah o ra  se yergue sob re  una  p la ta fo rm a  cen tra i de p ied ra  de dob le  esca lonado , se han  reco n stru id o  to d as  las 
c ru jias  del edificio, ady acen tes  a dicho p a tio  q u ed an d o  en d isposic ión  su s am p lia s  sa las, p a ra  la  in s ta la c ió n  
del fu tu ro  m useo  C isneriano .

Estas obras han sido dirigidas con gran competencia, entusiasmo y carifto, por el ilustre arauitecto 
D. Miguel Duràn.

La creación  de la  H o ste ria  del E s tu d ian te , evocación h is tó ric a  de la època del flo recim ien to  de la  U ni
versidad  de A lcalà , ofrece un  asp ec to  re tro sp ec tiv o  del m ayo r in terés  tu ris tico  po r su  gran  am b ien te  trad ic io - 
nal: S eg u ram en te  c a u sa rà  la  ad m irac ió n  de to d o s , m ucho h an  tra b a ja d o  en  ella el S ub-D elegado  de la  Re- 
gión C en tra l del P a tro n a to  D. Ju lio  C avestany , secundado  con g ran  carino  p o r  D. Ju lio  F. C uevas.

Alcalà no olvidarà nunca el gran bien del Patronato Nacional del Turismo, y los nombres de las muy 
ilustres personalidades que lo forman, aparecen en cuadro de honor en este nùmero.

C onfiam os que la la b o r  rea liz ad a  ya  y a rea liza r p o r  el P a tro n a to , que secu n d a rà  el Sindicato de Ini- 
ciativas y  A tracciónde Forasteros de Alcalà, h a rà  a u m e n ta r  consid erab lem en te  el n ù m ero  de tu r is ta s  que 
v is iten  e s tà  C iudad , y que C ongresos y A sam bleas, sigan  el ejem plo  de la D ip u tac ió n  P rov inc ia l, que aco- 
g iendo  con  carifio  y en tu s ia sm o  la in ic ia tiv a  de n u es tro  q u erid o  D ip u tad o  Ju an  A ndrés C àm ara , organizó  
una  excursión  a e s tà  C iu d ad  e inv itò  a los m ie m b ro sd e l C ongreso  de la C àm a ra  de la  P ro p ie d ad  U rbana, 
con  cuya v is ita  se h o n ró  A lcalà el D om ingo  ù ltim o , te s tim o n ian d o  ah o ra  la  g ra ti tu d  al ilu s tre  P re s id en te  de 
la  C o rp o rac ió n  P ro v in c ia l, D. Luis S a in z  de los T erre ro s  y D ip u ta d o s  to d o s .

A co n tin u ac ió n  se cop ia  a r ticu lo  m uy  in te re sa n te , que aparec ió  en  el Sem anario  Pintoresco Espanol, 
n o ta b ilis im a  pub licac ió n  que fu n d ara  D. R am ó n  de M esonero  R ò m an o s y que b rin d o  a m is a d m irad a s  cole- 
gas C lara  C am p o am o r, M atilde  H u ici, C oncha Pefia y V ic to ria  K ent.
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Y LÀ CERDÀ

Achaque cornuti de las gentes es cerrar a las 
damas las puertas de las aulas y academias, co
rno si naciesen condenadas a ser testigos indi- 
ferentes de nuestros primeros hàbitos, o com- 
paneras impasibles de nuestros postrimeros 
desenganos. Corre de boca en boca, con iròni
co reproche, el principio de que se aviene mal la 
aguja con la piuma y el libro con el costurero, 
corno si una reina magnànima, espanda, no hu- 
biese corregido con la rueca en la cintura los 
desafueros de la nobleza, y no suspendiese la 
oración religiosa para dar comienzo a la traduc- 
ción latina. Las labores domésticas pueden al
ternar con las lecciones filosófìcas. El trabajo 
de manos no interrumpe el laboreo del entendi- 
miento. Bien se puede elevar laimaginaciónhas- 
ta las regiones australes de la poesia, o sazo- 
nar el ingenio con las prescripciones de las be- 
llas letras, sin olvidar las privaciones de la vir- 
tud y los deberes de la familia. Respetemos a 
la naturaleza sin violentar sus obras. Algunas 
mujeres santas escribieron, y muchas excelen- 
tes madres publicaron sus pensamientos Re- 
cordemos que el politeismo romano ha dado 
los contornos de la mujer a la expresión de las 
bellas artes. Las Musas pertenecen al sexo de 
las Gracias. El cristianismo también empieza 
en las tribulaciones de una madre predestinada.

La inteligencia no escoge sexos. La republica 
literaria no se fija en el autor, sino en la obra. 
Desde que se ha observado còrno la historia es- 
tablece entre los escritores de ambos sexos la 
mutua participación de gloria a la que se hi- 
cieron acreedores por sus escritos, el ànimo 
màs indiferente y la voluntad menos propicia 
se han visto obligados a deponer sus antiguas 
preocupaciones. A Aime-Martln, mentor filosò
fico de la madre, ha precedido Josefa Amar y 
Borbón, pedagogo fisiològico y moral de la mu
jer. En el desarrollo contemporàneo de los es
tudios históricos, un pundonoroso diplomàtico 
y una palaciega popular han dado la iniciativa; 
ambos grandes escritores, ambos celebridades 
europeas: Chateaubriand y Mad. Stael. No se 
puede seguir a Chateaubriand por la antigua 
Franciasin distinguir aMad.Stael enlamoderna 
Alemania. En las creaciones de la imaginación 
y del sentimiento, la mujer se adelanta al hom- 
bre, porque la misión de la mujer es fecundar 
y sentir, entre tanto que el destino del hombre 
es pensar y examinar. La imaginación es el te
soro de la mujer: toma del anàlisis, de la expe- 
riencia, de la historia, hemos querido decir, 
del hombre, el raciocinio. En la revelación as
cètica y en la creación fantàstica lleva siempre 
la delantera. Santa Teresa es superior en el fon
do, aunque inferior en la forma, a Fray Luis de 
Granada y Malón de Chaide. Mad. Sevigne se 
acerca màs al corazón humano que Fenelón y 
Montaigne. Ana Racclif ofrece al romanticismo 
que se engendra en la sombra, la novela terro
rista. Mad. Dudevant (Georges Sand) escribe 
la novela escéptica: tal vez hace màs que escri- 
birla, tal vez la siente. Mad. Lebassu improvisa 
la novela de secta. Enriqueta Beecher Stowe 
populariza la novela humanitaria.

De està suerte, donde quiera que se levante 
un talento reflexivo, una imaginación vigorosa 
y un ingenio precoz, los hombres deben hacer 
lugar a aquella brillante aparición. Viene de 
esa mitad del gènero humano que nos hace 
poetas en la nifiez y oradores en la adolescen
za . Viene de ese sexo que serena nuestro fati- 
gado esplritu durante el cansancio mundano, 
y reanima nuestra inspiración con la brisa sua- 
ve y aromàtica de su aliento. Viene, en fin, de 
ese sexo que vela nuestros sepulcros en los ani- 
versarios de familia después de calentar instan- 
tàneamente nuestros pàrpados moribundos con 
las làgrimas del dolor. Viene de donde venimos 
nosotros; del hombre, de la imagen de Dios, de 
esa prolongación eterna del favor divino. iA  
qué rechazarla, cuando representa una ambi- 
dòn legltima? Nosotros abatiremos siempre las 
falsas y ridlculas pretensiones de las eruditas, 
artificiosas y poetisas amaneradas que hacen de 
la gloria literaria  la primera de sus coquete- 
rias; en cambio, recibiremos con aplausos a las
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damas espanolas que se han conquistado un 
honroso y elevado lugar en la repùblica de las 
letras. La patria de Dona Isabel la Católica y 
Beatriz Gaiindo ya sabe lo que valen sus hijas 
de esforzado ànimo y distinguido ingenio. Las 
puertas de las aulas y de las academias ya se 
han abierto a su paso màs de una vez. La his- 
toria literaria de Espana viene en nuestro au- 
xilio, y nos ofrece el abundante catàlogo de las 
escritoras y poetisas que alcanzaron justo y 
merecido renombre, desde las alm eths  de Gra- 
nada hasta las catedràticas de Salamanca y Al- 
calà de Henares.

Asistamos a la lectura de las suras y divanes 
en los salones alicatados de la Alhambra, y a la 
exposición de las doctrinas de los alim es  en las 
Academias de Cordoba y Sevilla. Allf encon- 
trarem os las bellas y discretas hijas del Darro y 
del Guadalquivir. El Rey Hixcem colma de fa- 
vores a Lobua, docta en aritmètica, gramàtica 
y poesia .Maryem, hija de Abu-Facub el Faisoli 
de Xallias, abre en tiempo de Alhakem una es
cuela para las familias principales de Sevilla, 
donde se hace cèlebre corno historiadora y 
poetisa Radhia, liberta de Abderrahman Ana- 
sir. Las poetisas Labana, Aischa y Safia, reci- 
tan divanes en la Academia imperiai de Cor
doba. Maryein, hija del caballero Abraham-Ben- 
Albophayel, que comparte sus estudios entre la 
poesia y la mùsica Mogia, de ilustre cuna y 
da rò  ingenio. Mosada el Alkkattib de las 
moriscas y Lelia, rim adora sentida y amo
rosa, son perlas grandiosas que caen en el ver
gei de las bellas letras.

Vistamos la crujidora armadura de los con
quistadores de Granada, y divisemos el ateza- 
do lienzo de una tienda de campana, càmara 
reai de Dona Isabel la Católica, o el calado mi- 
narete de una torre senorial, tocador austero 
de alguna dama cortesana que olvida el azor de. 
la caza por el vocabulario latino del Estudio 
generai. Dona Isabel la Católica, discipula 
aventajada de Beatriz Gaiindo, hace de la len- 
gua de los sabios y prelados, de los escritores 
y diplomàticos, la lengua de los cortesanos. El 
estudio del latin precede al anàlisis del rom an
ce. Antonio de Nebrija dedica en 1492 su gra
màtica castellana a las damas de la corte. La 
escuela compuesta de los vàstagos de los prin
cipales caballeros para la educación del Princi
pe D. Juan establece una emulación cientifica 
y literaria entre los gentiles-hombres. El pala- 
ciò reai se asemeja a una universidad. Las da- 
mas sostienen con los caballeros disertaciones 
académicas y dirigen a los sabios epistolas ci- 
cerónicas. Las aulas reciben respetuosas maes- 
tras eruditas, asi corno habian admitido albo- 
rozadas a los profesores córtesanos. Francisca 
de Nebrija sustituye a su padre en la càtedra 
de retòrica y poètica. Lucia Medrano explica 
los clàsicos latinos en la universidad de Sala
manca. La infanta Dona Catalina, después rei
na de Inglaterra, escribe en latin Las làgrimas 
del pecador y  M editación sobre los salm os. 
Juana Contreras sostiene correspondencia lati
na con Marineso Siculo. Ana Cerbatón es 
m aestra de lengua latina en Cataluna, y escribe 
una obra sobre los males ocasionados por los 
àrabes a los espanoles- Luisa Sigea, autora del 
poema Sintra, dirige a Paulo III una carta es
enta en griego, àrabe, hebreo, latin y siriaco. 
Angela Sigea, hermana de la anterior, es perita 
en idiomas y sobresaliente en mùsica. Jeróni- 
m a Ribot se cuenta entre los discipulos del cè
lebre Palmerino. Luisa de Padilla escribe las 
obras Làgrim as de nobleza y  Nobleza virtuo- 
sa. Oliva Sabuco de Nantes Barrerà, que el 
erudito padre Feijóo celebra corno una mujer 
discretxsima, aunque no ha faltado quien creye- 
se que era el seudónimo de un nombre varonil, 
publica en 1587 su cèlebre N ueva filosofia de 
la naturale za  delhom bre , cuya primera edi- 
ción, para el màs cumplido elogio de su autor, 
se agota en un ano. El amor y la gloria, agita- 
dores perennes de la fantasia, obligan a cubrir 
con la sotana escolàstica el cotillo mujeril. Fé- 
liciana Enriquez de Guzmàn, autora de la tra 
gicomedia Jardines y  cam pos sabeos, estudia 
en la universidad de Sevilla disfrazada de hom- 
bre para perseguir a su amante D. Félix. Hor- 
tensia de castro, naturai de Villaviciosa, pasa a 
Coimbra disfrazada de hombre, y en compania 
de sus hermanos estudia la latinidad, retòrica, 
filosofia y teologia. Santa Teresa deposita su 
corazón en sus cartas, lo que equivale a decir 
un dulcisimo manjar para la meditación cristia
na. El mundo cientifico admira la inspiración 
divina, y la universidad de Salamanca nombra 
doctora académica de este estudio generai a la 
que ya era doctora mistica de Avila. Cecilia 
Morillas prefìere la ensenanza de sus hijos a la 
de los infantes de Espana, con cuyo cargo le 
brinda Felipe IL pedagogo femenino de gramà
tica latina, retòrica, filosofia, teologia y mùsica; 
muere en Valladolid en 1581. Feliciana Morell 
es graduada de doctora en leyes en Aviflón, 
después de un examen riguroso. Juana Morella, 
naturai de Barcelona, es teóloga y jurista a los
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diez y siete anos. Isabel Joya, naturai de Léri- 
da, explica pùbicam ente en Roma algunos pun- 
tos de filosofia y teologia. La poetisa Florencia 
Pinar lleva sus inspiraciones al romancero ge
nerai. Isabel de Rosales, colocada en el nùmero 
de las sutiles escolàsticas, sostiene en Roma 
pùblicos certàmenes. Ana de Castro Egas, Ber- 
narda Ferreira de la Cerda, Cristobalina de 
Alarcón y Mencia de Mendoza, alcanzan 
glorioso nombre en el estudio de las letras hu- 
manas. Maria de Zayas y Sotomayor, autora de 
novelas y comedias, alcanza una popularidad 
que justifìca las diversas reimpresiones de sus 
obras desde 1634 hasta 1716. Luisa Manrique de 
Lara, Condesa de Paredes, imprime en 1658 el 
A no  Cristiano. De los ciaustros monàsticos 
llegan a las mercadurias de libros los nombres 
de la venerable Sor M. Maria de Jesùs de Agre- 
da y Sor Juana de la Cruz.

En el siglo xviii, los estudios filosóficos de las 
literatas espanolas corresponden a la severa 
ilustración que se generaliza entre las diversas 
clases de la sociedad. Es la segunda crisis del 
renacimiento; el examen se aprovecharà de las 
comparaciones que evoca la antiguedad sen- 
tada en el peristilo de las instituciones moder- 
nas. Catalina de Castro traduce Ja celebrada 
obra de Mr. Rollin sobre El m ètodo de los es
tudios. Maria Antonia Fernàndez de Tordesi- 
lla traduce la Instrucción de una senora cris
tiana, y Josefa Amar y Borbón publica en 1740 
el Discurso sobre la educación fisica y moral 
de las m ujeres  (2). La poesia no puede ser ale- 
jada de la imaginación de la mujer: desterradas 
de las sociedades económicas y de las fàbricas 
de salazón, vuelve a los monasterios. La Dèci
m a  m usa, la monja de Méjico, Juana Inés de 
la Cruz y Rosa Galvez, publican sus inspiracio
nes poéticas. Las aulas y las academias vuelven 
a ser el estudio generai y el palacio reai del si
glo xv. Reciben con honrosa consideración a 
las damas de elevado renombre por su talento 
e ingenio. Nosotros vamos a presentar a nues- 
tros lectores los detalles biogràficos de una ilus- 
tre joven,que a ùltimos del siglo pasado fué 
nom brada catedràtica honoraria de la universi- 
dad de Alcalà y socia de la Reai Academia 
espanola.

Dona Maria Isidra Quintina de Guzmàn y la 
Cèrda, hija de D. Diego Guzmàn Ladrón de 
Guevara, Conde de Oriate, y Dona Maria Isidra 
de la Cerda, condesa de Paredes , nació en 31 
de Octubre de 1768. Desde sus primeros anos 
descubrió un d a rò  y privilegiado talento culti- 
vado con inteligente pulso por su m aestro don 
Antonio de Almarza. Su aplicación corrió pa- 
rejas con su ingenio. Las lenguas vivas y muer- 
tas, las bellas artes, la filosofia y la teologia son 
elcaudal cientifico con que se presenta a los 
diez y siete anos a sostener los ejercicios de un 
grado académico. Sus padres, respetuosos guar- 
dianes del abolengo literario que se conserva 
en su distinguida familia desde el siglo xv, que 
ha visto a un antepasado del condado de Pa- 
redes desempenar el magisterio en la universi
dad de Salamanca, hasta el siglo xviii, en el cual 
se ha retirado del mundo- Luisa Manrique de 
Lara, monja y escritora piadosa, solicita de 
Carlos III una autorización para que Dona Ma
ria Isidra Quintina de Guzmàn sea laureada, 
corno Arias Montano y otros célebres ingenios. 
en la universidad de Alcalà. Por una Reai or- 
den dada en Aranjuez en 20 de Abril de 1785 se 
ordena que se le confieran por este estudio ge
nerai los grados de filosofia y letras humanas, 
precediendo los ejercicios correspondientes, 
y por otra Reai orden de 7 de Mayo se autori- 
za al claustro de la universidad para que varie 
el ceremonial todo lo que exija el decoro de la 
ilustre descendiente de la condesa de Paredes.

Una numerosa muchedumbre de vecinos y 
estudiantes salen a recibirla en las afueras de 
Alcalà. El palacio arzobispal es el suntuoso 
hospedaje de su persona. En la noche del 3 de 
Junio, dia de su llegada, el claustro de la uni- 
versidad la visita en corporación, y el senor Lo
pez del Salazar, consiliario del establecimiento, 
pronuncia el mensaje oficial «donde se hace 
»mención del agradecimiento que tienen en su 
»corazón —se refiere a los habitantes de la ciu- 
»dad —a la piedad de nuestro Soberano, y a la 
»alta distinción que ha de merecer en la repù- 
»blica literaria una sabia Excma., primera maes
t r a  complutense, y en toda Espana.» Dona 
Maria Isidra Quintina de Guzmàn contesta en 
nombre de sus padres con respetuoso decoro.

En la manana del 4 vuelve la universidad en 
corporación, y el secretano le da los puntos de 
Aristóteles para el ejercicio académico, entre 

nIos que escoge la conclusión de que anim a ho- 
m inis est spiritualis (cap. Ili del Jib. 2 de A n i
ma). A las veinticuatro horas, acompanada de 
sus padres y del cancelario, rector y bedeles, sé 
dirige en coche a la ìglesia de la universidad, 
donde los doctores y maestros la esperan entre 
seiscientas personas citadas por la solemne no- 
vedad de la recepción. Los acentos melodiosos

de la mùsica son interrum pidos por la discu- 
sión académica. La ilustre dama prueba en cas
tellano la conclusión de Aristóteles, y respon- 
de a los tres argumentos de los catedràticos de 
prima Martinez Alonso, Fray Tomàs de S. Vi- 
cente y Fray Rodriguez del Cerro. El examen de 
preguntas recorre los estudios graves y profun- 
dos de la filosofia: la lengufstica, la retòrica, la 
metafisica, la historia de animales y plantas, la 
ètica, la teologia, la mitologia, la geografia, la 
astronomia y la fisica generai y particular, ocu- 
pan durante hora y media el razonamiento 
cientifico del ejercicio. Los examinadores Fray 
Gaspar, Fray Lopez,idoctor Pastor, Fray Velas- 
co, doctor Vaiverde, doctor Penuelas de Zamo- 
ra y doctor Canavate, reconocen la sòlida ins- 
trucción y da rò  ingenio de la joven erudita. El 
claustro y la coticurrencia la aclaman corno 
doctora entre los vitores de la m ultitud y los 
ecos de la mùsica.

A las diez de la m anana del 6 tiene lugar la 
solemne investidura del doctorado. La univer- 
sidad se presenta con la mavor pompa y mag- 
nificencia. Un concurso numeroso entorpece el 
paso de la brillante comitiva que acompana a la 
distinguida heredera de los condes de O nate. 
El doctor Lopez del Salazar pronuncia el discur- 
so paraninfico, en el cual celebra las ascenden- 
cias y mèrito personal de la ilustre doctora. 
Los vivas y los plàcemes senalan el momento 
de cubrir sus sienes el bonete académico. El 
cancelario del estudio le propone una tesis de- 
ducida del concilio IV cartaginense sobre si la 
m ujer, aunque virtuosa y  docta podio ense- 
nar en las universidades las ciencias prafa- 
nas y sagradas, y subiendo a la càtedra sos
tiene la afirmativa y hace pùblico su reconoci- 
miento a la universidad complutense. El rector, 
en nombre del estudio generai, la nom bra cate- 
dràtica honoraria de filosofia moderna y consi- 
liaria perpetua de su claustro, asf corno los 
maestros le adjudican el tftulo de Examinadora 
de cursantes filósofos, ejerciendo inmediata- 
mente este cargo universitario en el examen de 
algunos discipulos de las antiguas sùmulas-

Las felicitaciones se cruzan; los elogios se 
multiplican. El repique de campanas es acom- 
panado de la mùsica de las serenatas. Los es- 
ìud ian tes siguen alborozados a la distinguida 
doctora. La universidad coloca entre tarjetones 
y vitores el retrato de Dona Maria Isidra Q uin
tina de Guzmàn, dibujado por Inza, y acuna 
una m oneda de piata para celebrar su doctora- 
do Durante la noche, se ilumina la fachada 
del estudio generai, y los condes de O nate ofre- 
cen un suntuoso refresco, al cual asiste la uni
versidad, el ayuntamiento y el colegio. A la des- 
pedida de la esclarecida doctora precede otro 
abundante refresco dado por su familia a los 
estudiantes que han festejado su grado con se
renatas y aplausos. La celebrada recepción de 
Dona Maria Isidra Quintina de la Cerda se con
siglia en el archivo de la universidad corno un 
titulo de gloria para el establecimiento, y el 
conde de Campomanes en la contestación que 
envia al cancelario del estudio, después de una 
minuciosa relación de todo lo ocurrido, asegu- 
ra que la solemnidad del acto ha merecido el 
agrado y  aprobación de S. M.

No es està la primera ovación cònsagrada a 
la ilustre dama. También la Reai Academia es- 
panola la ha nombrado su socia por unanimi- 
dad en 2 de Noviembre de 1784. Llama a su se
no a una laboriosa y profunda literata que ha 
dedicado sus vigilias al estudio de las lenguas 
vivas y m uertas Albergua a uria popular repu- 
tación para enriquecer el catàlogo de sus cele- 
bridades. Asociasu gloria alrenombre de una es- 
peranza legitima. Para algo màs que para au- 
torizar y corregir han nacido las academias: sir- 
ve para alentar por medio del apiauso, para 
enaltecer por medio de la fama colectiva, y pa
ra fomentar por medio del estimulo honroso 
»iNo ha sido necesario, pregunta la docta jo- 
»ven con ingenua sorpresa apurar toda la 
»liberaìidad de la Reai Academia espanola pa- 
»ra elevar a un honor que es el màs distinguido 
«empieo y encumbrado premio de los màs es- 
»clarecidos literatos, a una joven de diez y sie- 
»te anos que no ha conocido sino por los nom- 
»bres los Gimnasios, las Academias, los Semi- 
«narios, ni ha tocado los umbrales del famoso 
»templo de Minerva, ni aun ofdo otra voz que 
»la de un solo maestro?»

Antonio de NEIRA MOSQUERA.

Ultima hora.
Consideramos seguro, que se cèlebre el dia 6 de Junio próxi- 

mo en estaCiudad y en el Paraninfo de la Universidad,la sesión 
de clausura del Congreso Nacional de Abogados, con asisten- 
cia del Jefe del Gobierno.

El discurso en dicho acto, lo pronunciarà el Excmo. Senor 
D. Melquiades Alvarez, Presidente de la Union Internacional 
de Abogados, sección espanola.

Imp. Escuela de Reforma.—Alcalà de Henares


