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p~s~r el Danubio1 le 9uedaban 80,000 hombres. Re
s1shcron en seguida a Alejandro, hostigaron conti
nuamente los Estados rundados por sus sucesores, y 
rucron al ~n. destrozados por Milrídates, rer de Ponto, 
cuando qu1s1eron a~car al Quersoneso Taurico. Su 
poder desapareció desde cntúnces, y en vez de Es
cilas,, los geógrafos no hablan ya mas que de Gelas, 
de Sarmat.as y de Rojolanos. Ese nombre subsistió 
en Asia, y Tolomeo distingue los Escitas de aquende 
el Imao1 catre el Volga, el mar Caspio, el Oxo 'i 
la cadena del Jmao, y los Escilns de allende el Jmao1 

entre el Imao, la Sérlca y los montes Emodas. 
. EseUl9:. (Men~r), nombre dado por los _antiguos 
a dos regiones d1rerentes. Una corresponde a la Crí
mea y al Kouban actuales, y la otra á la Dobrutcha 
es decir, á esa península pantanosa comprcndid~ 
entre el Bajo Danubio y el mar Negro. Esta Ultima 
formó en el imperio Romano de Oriente una provincia 
de Escitia. 

Eselava (ANTON10 DE), literato español nacido en 
San¡::üesa (Arílgon), hácia 1570, escribió 

1

una novela 
que estuv.o muy en boga en su tiempo : los Amo
res de M1Jon de Aglante con Berta J'. el nacimiento 
de Roldan, 1004. - Se lo debe ade~ás : las Noches 
'il! Invierno, coleccion que ha tenido muchas ediciones. 

~lavltud. • La esclavitud 1 dice Voltaire, es lan 
anligua como la guerra, f la guerra tan antigua como 
lo .naturaleza_ humana. » Ella nació, en erer:to, en las 
IJ!'1meras so~1cdades donde el que no poseía nada per
dta la poses,on de sí mismo. La condicion del esclavo 
entre l9s patrial'cas era bastante dulce ; participaba 
de la tienda con su amo, sus trabajos, sus penas 'I 
c:us _placeres, 'I formaba parte de la familia. Pero á 
1~cd1da que se organizaron las sociedades, la separa• 
c1on de las clases se acentuó mas cada dia · el hom
bre libre se elevó mas 'I mas, el esclavo 
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descendió 
en la c~cala.social,, y las primeras leyes escrilas fijaron 
un~ f~an d1slanc1a entre él y su dueño. La esclavitud 
cx,~llo en _todos los p~cblos antiguos. En efecto, como 
la rnduslr1a era. casi nula enll'e ellos I no podian 
renovar la propiedad, que era casi exclusivamente 
territorial. Los pequeños propietarios, despojados por 
In guerra 6 la usura, cayeron bajo la dependencia de 
los pod.ero~os_; del despojo bajaron á la miseria, y 
de la m1ser1a a la esclaYilud. 

La sabiduría d_e 1~ legislacion de los Judíos ]os pre
s~rvó, mas que a m~gun ~lro pueblo, de esa desgra
cia. u: Vosotros santificaréis el 5()o año dice el Leví
tico (XXV, 10), 'I proclamaréis la liberlad en el pais 
pa~a t~dos sus babilantes; ese año será para vosotros 
el J~1~1leo, }' ca~a uno v,ol~•erá á su poscsion y á su 
fanulia. 11 - As1 1 no ex1sha en Judea la esclavitud 
propiamente dicha, puesto que el dueño no poseía al 
esclavo por toda su vida. Los esclavos de nacion 
judía eran manumisos de derecho cada sieLe años 
en el Jubileo menor. Si entre ellos se encontrab~ 
alguno que quisiere permanecer esclavo le imponian 
una prue_ba ~elol'osa: debia .Presentarse' en la puerta 
del _amo a quien quer1a servir, 'I allí le horadaban la 
ureJa con un punzon. El esclavo extranjero era peor 
tratado aun, 'I existia respecto á él un texto de la ley 
en extremo duro, que le asimilaba á la condiciún 
~e los esclavos griegos y romanos. "Si alguno apalea 
a su escla ,·o, varon ó. hembra, 'I muere do este hecho 
en e~ acto, se tomara venganza ; pero si sobrevive 
u!1 d1a 6 dos, no se tomara venganza, porque es su 
d!nero. ,, (Exodo XXI, 20-21.) Sin embargo, otros ver
s1culos nos muestran al esclavo participando de los 
go~es de la familia y ~dmitidos á la mesa de su duefio. 
fJoJo los reyes, el numero do esclavos se acreció 
mucho 1 la ley sobre la manumision dejó de ser obser
\·ada, y los esclavos judíos eran tan dessraciados 
como los de las naciones paganas, cuando vmo Jesu
cristo á proclama~ el dogma de la fraternidad humana. 

Entre los demas pueblos orientales la esclavitud 
tenia en todos el mismo orígen é idé~tico carácter. 
Los Egipcios, los Indios, los Asirios, los Chinos f los 
Med~s. y Persas, tenian nu~erosos esclavos que les 
summ1stra~a la euerra, la miseria, los condenas judi
ciale~, la p1raler1a y la ley de nacimiento. Es de notar 
sm embargo, que los pueblos sometidos al rt!gimen 
de .ca~tas, ó al ~obierno teocrático, tales como los 
Eg1pc1os, los Indios 'I los Chinos, trataban á sus cs
cla\'OS con. mas .c~nsideracio~ que los otro!. 

E°: Grecia _ex1slia la esclavitud desde los tiempos 
ht:ró1_cos. El hbro en que se babia mas de esclavos es 
la !/Jada : Briseida era esclava de Aquiles; y todas 

las Troyanas temian ser esclavas de los Griegos y de 
ir á hilar bajo el fugo de sus mujeres. En la g~erro 
el vencido que no era condenado á muerte pe:-maneci; 
esclavo, y los héroes emprendian con frecuencia 
largas expediciones con el solo objeto de procurarse 
esclavos. - Cuando los Dorios invadieron el Pelopo
nes?, redujeron á la esclavilud á. todos los antiguos 
ha~1tantes que no pudieron ó no quisieron desterrarse. 
BaJo el nombre de Periecos 'I de Penestos se halla
ban en un estado análogo al de los siervos de la Edad 
media, cultivando la tierra y dando á sus amos una 
parle mas ó menos grande de sus cosechas. Otros, 
llamados /Jotas, eran verdaderos esclavos tratad,, .. 
con la mayor brutalidad y desprecio. Her~doto dice 
que, en su_ liempo 1 babia en Esparta 220.000 llotas, 
SO,~ Per1ec9s ó Laconios, y solo 9,000 jefes de 
fa~11l.1a esparcrnta~. Es verdad que solo en Laconia 
ex1stia una poblac1on de esclavos de orígtm · en los 
demás puntos, los esclavos, aunque muy nui:i.l!rosos 
no se hallaban en igual proporcion. En .-\ténas, ciudad 
de lujo y de placeres, 'I mercado de esclavos con• 
siderable, solo se contaban unos 200.000 contra 
110,CXX) personas. de con~cion libre, ciµd~danos ó 
m~le~os, es decir extraDJeros domiciliados. - Los 
principales mercados de esclavos se hallaban en 
Chipre, Samos, Eteso, r sobra todo en Délos y Chio 
donde se vendian hasta 10,000 por dia. - La cria d~ 
e~clavos era una prof,esion despreciada,pero lucrativa. 
Cier~os ll'alontes ~cnian cuadri)l~s que alquilaban por 
un tiempo determmado. La opm1on de los mas ilus
tres O!ósoros de la Grecia sobre esta cuestion de la 
esclantud, demuestra basta qué punto la costumbre 
de Yer el mal puede extraviar á las mas esclarecidas 
inteligencias. Plalon y Aristóteles convenian tímida
mente en que la esclavitud es contraria á la naturaleza 
humana, pero no dejaban de proclamar bien alto su 
necesidad, declarando que sin esta im~iitucion parti• 
cu/ar, segun la expresion de los Americanos del Sur 
los ciudadanos, ocupados en los menudos detalles d~ 
sus negocios 1 no tenian ni la noble altivez del hombre 
libre, ní_el tie!11Pº necesario para dirigir la república, 

En el 1mper10 romano, como en Grecia los esclavos 
funcionaban c9mo nuestros máquinas. Fueron poco 
numerosos, '?ientras que ~a guerra no se generalizó 
~u era .de Ilaha ; pero el numero llegó á ser inmenso 
a part1rde las guerras de Macedonia. Paulo Emilio ven
dió 150,000 Epirotas ; Sempronio Greco 100 OCIO Sar
dos ; Mario 140,000 Cimbrios y Teutones 'I 
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Pompeyo 
y Cé~ar, ~ad~ uno dos milloi:ies de hombres. L¡¡t pi
rater1a, eJere!d_a por los ma~1strados 6 por los parti
culares, summ1straba tamb1en un gran número. En 
época de comp_leta paz, PopiliP ~ena se apoderó de 
10,000 Estatehenscs; robaban a los hombres en los 
caminos 'l. h~sta en las ciudades, 'I 1a ley, impotente 
par.a repr1m1r estos. actos de piratería, consagraba 
sus efectos, al exclmr de la masa de ciudadanos al 
que babia caido a~í en la esclaviturJ forzada. Tercncio 
Fedro y Livio Andr6nico, fueron de este modo es~ 
clavos. El comercio de hombres se hacia en todas 
l~s fronteras del imperio, como se ha hecho por largo 
tiempo en las costas de Africa. Sin el menor eslorbo 
iban á buscar ~egro_s á ~Jtica r. ~ Egipto; maestro; 
ó prec~ptor~s a _AleJan1~.I'la;_As1ahcos para el servicio 
doméshco, a Chipre y a Chio; paslol'es á Epiro 1 á 
Tesalia ; y gladiadore~ á Tracia, Germanía 1 la Galia. 
En O.o, los ,deudores rnso!ventes, y los provinciales 
que ~o pod1a~ pagar el impuesto, quedaban reduci
dos a la servidumbre, 'I Roma señora del mundo 
trataba á sus súbditos con esa ;apacidad da usurer~ 
qu_e tanto. habia hacho sufrir á los plebeyos en los 
pr:1meres ~1empos de la republica ; Mitrídates tué el 
tribuno barbara de aq~el pueblo esclavizado. - Habia 
pues en Roma, en llaha, y en las comarcas mas ricas 
d~l imperio1 mullitud innumerable de esclavos. Ateneo 
dice que algun.os. ci~dadanos de Roma poseían i01<XX>. 
- Se. les sustituta a los hombres libres en todos los 
tr~baJOS del campo y de la ciudad. Creso tenie cua
~r11las _de. esclavos distinguidos por su habilidad, 
rndustr1a o lal~nt.o, que trabajaban dándoles cuenla 
da s~s beneflc10s ~:-- entro otros, poseía 500 esclavos 
arquitectos y albnmles, qua hacian oficio de bomberos 
apagando !os incendios, - muy frecuentes en una 
crnd~d casi de madera, - comprando ántes á vil 
precio las casas que se quemaban. Atico alquilaba 
sus esclavos como escribientes y Ciceron tenia ta
lleres d.e varios oficios. Los sa~erJotc~ en !03 tem
plos criabon familias de escht\·os. - El gobierno los 
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empleaba en los puestos suballernos de la adminis
Lracion, en la policía, en la guarJa f cuidado de los 
monumentos, en los arsenale~, fábricas de armas 'f 
conslruccion de navíos y de máquinas de guerra. Los 
prcterian á los plebeyos, porque trabajaban ~n ~rande1 
sin familia, en \"astos talleres, 'I de cons1gmente a 
menos precio. Antes de la conquista del mundo, en 
tiempo de Colon el antiguo, un esclavo ordinario 
valia al menos 1,500 pesetas : despues, el precio de 
esta mercadería humana bajó mucho ; Dave, esclavo 
de lloracio, qua ero un esclavo de lujo, puesto que 
era letrado, no babia costado 500 pesel.as. Los que 
no eran aptos mas que para los trabajos manuales, 
valian á lo mas de 150 á SOO. - En los mercados 
gritaban : ¡ Sardos en venl.a ! para indicar un género 
ele vil precio. - Los campos estaban llenos de escla
vos como las ciudades : unos eran agricullores y 
otros pastores en los vastos dominios de los patricios 
'f de los caballeros. Esos pastores de Virgilio, que el 
poeta describa recorriendo las praderas con la nauta 
en la mano, disputándose el premio del canto, admi
rando la puesta del sol y las grandes sombras que 
caen de las montañas,ó escuchando con enajenamiento 
los cantos filosóficos de Sileno, no eran otra cosa 
que miserables esclavos. Pero \'irgilio los veia en su 
imaginacion. « El roela busca lo que no se halla en 
ninguna parte, 'I a fin lo encuentra, » dice Plauto. 
Los historiadores hablan de los pa:;tores de 1a campi1ia 

que dicLaba el crislianismo eran benévolos, arecluosot 
y dulces ; sus preceptos daban á la naturaleza humana 
tal dignidad, tal esplendor1 que la arrancaron de 11 
esclavitud deshonrosa en que estaba sumida. • 

Cu:mdo los Bárbaros invadieron la Galio, mantu
vieron la esclavitud, pero la suavizaron. Para ellos, 
los esclavos no eran considerados como cosos, sino 
como personas, gozando de ciertos derechos. Podian 
contraer matrimonio entre si, y su union era legítima 
cuando la babia consagrado lo lgle!-ia. Encontraban 
un asilo en los edificios sagrados, estaban protegidos 
por la ley contra los mercaderes que los vendian al 
extranjero, r recobraban la libertad si lograban vol
ver á su pa1s; en On, su testimonio era recibido en 
justicia. Sin duda las leyes bárbaras son muf crueles 
para los esclavos, y multiplican los castigos, tales 
como la flagelacion, la mutilaclon y la muerte ; pero 
la Iglesia, que ejflrcia gran poder sobre la imaginacion 
de aquellos conquistadores groseros, intervino con 
sus preceptos, su!; amenazas, sus ruegos 'I sus ejem
plos. El papa san Gregorio el Grande escribia : 
,1 Como nuestro Redentor ho tomndo nuestra carne 6 
Jln de librarnos de la esclavitud del¡ecado, así nos
otros debemos volver á la liberta á los que han 
sido privados de ella por la ley da las naciones; • 

de una m:rncra bien difet'ente. « Los ricos do Roma, 
dice Diodoro \fragm. del l. XXXIV), dejaban 8. los 
esclavos rivir de su industria, Les suministraban tan 
mezquino alimento, que era preciso que esos desgra
ciados muriesen de hambre ó viviesen del latrocinio. 
Así la mayor parte salian á los caminos, armados de 
lanzas 'I de mazas, 'I devaslaban los campos; de 
modo que solo los habitantes de las ciudades tortifl• 
cadas podian considerarse como verdaderameule due
ños de su hacienda. 11 - De aquí es fácil explicarse1 

como tos jefes de esclavos, Euno, Salvio, Athenion 
y Espartaco, se encontraron casi súbitamente á la 
cabeza de formidables ejérr,itos. - Cuanto mas nu
merosos eran los esclavos, tanto mas sus dueños 
procuraban aterrarlos por medio dti espantosos casti
gos. El esclovo culpable era puesto en cruz y azotado; 
otras veces aplaslodo entre dos piedras de molino, ó 
bien suspendido en el aire por cuatro ganchos de 
hierro, y abandon1do así hasta quo lo devoraban las 
aves de rapifia. Si un esclavo motaba á su amo, todos 
los demás eran puestos en el tormento. Al esclavo 
fugitivo le daban caza, l reconocido por la marca que 
llevaba en la íl'ente, 6 bien moria apaleado, ó le en
viaban á las minas ó á un molino, donrlc acababa su 
triste viita en medio de los mas duros tratamientos. 
« ¡ G1'3n Dios, exclama Apuleo entrando en un molino, 
tri:,lo pohlacion extenuada, de piel lívida 'I señalada 
por el látigo ! Todos llevan una letra en la frente, 
una argolla en el pié y rapado el cabello por un lado. 
Nada mas repugnante que el ver aquellos espectros 
con los párpados abrasados por el vapor y el humo. )1 

- Las remellas de los esclavos no hicieron mas que 
agravar su dura condicion : los dueños, á quienes 
babian hecho temblar, se hacian mas crueles, y ven
gaban su miedo con atroces rcstamentos. Oei,_Pues de 
la revuelta 'f derrota de Athemon, se prohib10 rigu
rosamente á los esclavos el poseer armas de cual
quiera especie, y el prelor Domicio hizo crucificar á 
uno de aquellos infelices por el solo hecho de haber 
matado á un jabalí con un venablo. Sin embargo, 
poco á poco los costumbres se fueron dulcificando, 
l' diversas causas hicieron la servidumbre menos in- , 
tolerable ; las dos principales fueron la dificultad de 
reclutar la raz.a. servil cuando el imperio abandonó 
las guerras de invasion, y los progresos del cristia
nismo que vino á ensofiar el dogma de la fraternidad 
humana. La ley se dulcificó como las costumbres, 
'I en la época de los Antoninos se prohibió ya el 
matar á los esclavos culpables y el abandonarlos en 
la isla de Esculnpio en caso de enfermedad. Sin em
bargo. la esclavitud subsistió, y el cristianismo, en
contrándola establecida como una institucion del Es
tado, se vió obligado á respetarla como tal; pero á 
pesar de ello, no es menos cierto qua acabó por ha
cerla desaparecer. u No es el respeto inspirado por 
un precepto particular del Evangelio, dice Robertson, 
sino el espfrilu general de la religion crh,füma quien, 
mas poderoi::o que todas las Jeyes ese.rilas, ha des
terrado la esclavilud de la tierra. Los sentimientos 
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'i dando él mismo el ejemplo, libertó á todos sus 
esclavos. $an Exupero, obi,:po de Tolosa, vendia los 
vasos sagrados para rescatar esclaYos, y San Paulino 
se vendia á. sí mismo. Las leyes hárbaras llegaron así 
á suavizarse, y Rotaris, rey de los Lombardo,:, or
denaba que si un amo promelia la liberl.ad á un es
clavo por el bien de su alma, y moria ántes de cumplir 
~u promesa, el esclavo seria libre, porque Jesucristo 
se habia dignado hacerse e~clavo para rescatar nuestra 
libertad. - A partir del siglo 1x, el número de escla
vos disminuyó sensiblemente, y la opinion general, 
instruida por los escritores que se hahian formado 
bajo el reinado de Corlomagno, empezó á declararse 
contra la esclavitud. Este tué uno de los beneficios 
de la re~eneracion literaria que promovió Carlomagno, 
y que han tachado muchos de pueril. No hay por 
cierto puerilidad alguna en este pensamiento de Es
maragdo, abad de San Mibiel; cc Entre los preceptos 
saludables y las obras útiles, es necesario colocar la 
manumision de los esclavos. No es la naturaleza quien 
los ha sometido á nosotros, sino la desgracia; pues, 
para la n:ituralez1, todos somos iguales. ll Sinembar~o, 
la esclavitud no desapareció aun. Hugo de San V1c
tor, en el siglo xn, declaraba que la Iglesia de Fran
cia toleraba la esclavitud, añadiendo, es verdad, que 
la consideraba como un mal. En fin, en el siglo xm, 
Joinvillu cuenta que el conJe de Champaña, Teobaldo 
el l;eneroso, dití á un caballero pobre un rico villano, 
llamado Artoldo de Nogent, y que el vlllano tuvo que 
comprar :m libertad por 500 libras. Y sin embargo, á 
partir do esta época rué cuando Ja esclavitud real f 
personal se vió abolida. Ya no se hace mencion de 
ella en las pragmáticas (establissements) de San Luis 
ni en las Jefes po:'-teriores. 

La esclavilud, arrojada de la Europa cristiana, sub
sistió entre los Musulmanes 'I en las colonias euro
peas. Los Turcos conservan aun esclavos, negros J 
blancos

1 
cuya suerte no es en ningun modo penosa. 

En las costas de Arrica loS Berberiscos hicieron por 
largo liempo la trata de los hlancos, y las potencias 
marílimas. Genoveses, Venecianos, Españoles, Ingle• 
ses, Amel'icanos 'I Franceses dirigieron con rrccuencia 
expediciones contra los puertos de Argel, Túnez. 'f 
Trípoli, sin lograr acabar con ese odioso tráfico. La 
conquista de la Argelia por la Francia ha preparado 
la abolicion de la esclavitud, que 'Iª no exisle _mas 
que en Marruecos y en Trípoli. El bef de. Tunez 
renunci6 á ella en 1845; pero el bajá de Egipto la 
ha conservado. 

La esclavitud existe todavía en ciertos puntos de 
América. En 141.0 habiéndose apoderado algunos 
marinos portuguese's de Moriscos arrojados de Es
paña 'I que se habian refugiado en _las costas de 
A frica, las familias de esos desgraciados_ lograron 
cambiarlos por negros en 14.42 ; f de aqm vmo la 
trata de los nearos. - A p_rincipi~s d~I s~gl~ xv1 la 
poblacion indígena de América hab1a d1smmu1do con
siderablemente, y fué necesario reemplazar!~ con ne
gros. mas robustos y mas aptos para el. t~bQJo. Desde 
t:ntónces las costas do Guinea se conv1rt1eron en un 
vasto mercado de. esclavos, f los soberanos aut~r!za
ron ese odioso trafico, con la esperan~& de ser ut1les 

l9 



ESC - iiO - ESC 
&. los esclB.\'08 iniciínMl01S en la ffligion' mstia~ 
ID Francia estaban tan p.ers\lN'idos de 11 neeesidad 
ele los neg.ro5 en las -colonias, que se 1CMdó una 
prima á los negreros de mas tl6 ':!: millones. La Con
-Yencion suprimi4 esta prima el 17 de julio de 1793, y 
el 29 de agosto siguiente lo.s comisarios en,.iados á 
las colonias proclamaban la libertad: di&- to.los los es-
da.Yes. Dinamarea abolió 11. wa'-l ea t8lt, la Ingla
Lerra en tf:l)7, l la Francia, que habia restabJeeido la. 
esclavitnd bajo el Consulado, siguió el mismo ejem
plo ea t8t5, así como las demis potencias-eoloniales. 
ln fin, la esclavitud fué deftnili\'amente ahoftda por 
lb& Ingleses en 183:S T por los Franceses; en 1MB. En 
los Es&.ados UDidos subsistié hasta nuestl"OS llias eo 
los Estados agrícolas y aristocrit.ieos del Sur, 1 ooal,.. 
q.iera que &ea et m6vil priocir.•l d.e la lucha civü 
que ha gana.4.o la Union hace a g_llD8S años, la coudi
OOn de esclaviitld no ha tenide e11: ella poca parte, y 
el preciado fruJ.o de la victOl"ia del Norte es en deff.-
11i.üva el término de esa OWCla explotacion. del hom
bre por el hombre. La tsdavilud exi!!i1e au11 en S 
Brasil y en las colonias de España y de Portugal, 
pero ea todas partes se halla en decadencia, y se 
puede prever el dia en que tiodos los hijos de Ada-n 
gozarán de· los d6l'eehos naturales de la humanidad, 
- V. H. Wallon, Historia de la esclavitud en J~ 
amigÜ«J.ad, 4 tom. en 8'1 Par.is, 1847 ; Ed. Biot, Aho
Jicion de la eselll.vitad eJI O«identa, t tom.. en 8•, 
P1ris, ta.G. 

.F.Mela-ve (Lago del) : u halla en la Nona Bretaña 
(América del Ñcrte), l recibe el rio del E6Cla.vo

1 

que tiene carea de .t(k} kil. de curso. 
-Yos (Guerras da los) ó Gu.,...... Sem.les, 

lachas. sottenidas por los Romanos contra !US esc1a
'1'-0S subleovados. Ha hahi4o tres princ.ipa:les, En la 
primera., 139-iSS ánt. de J. C., E-uno, esclavo en 
Enna, Sicilie., llamó á. sus compañeros á las armas-, 
reunió 701000 hombres, combatió y derrotó á eual.l'o 
pretores· y un eónsal, devastó tod3 la Sicilia, tomó 
.eJ nombre de AD.tíoco "'f el título de- rer I fué batido 
por Calpumio Pison Frugi, perdi6 á Enna, su plaza 
fnnte, 7 fu.é aprehendido en una eawrna coa su 
r.ocmero, so panadero, su bañero 7 su bufon. Ro.pillo 
proeuró, por medio dt prudentes reglamentos, pre
"Venir nne.vat. revueltas, reprimiendo las crueldades 
de los duei?.os. Pero sua regtam~nt.os fueron despre-. 
.eiados, y mur segunda guerra se"il estalló, 103-161 
ánt. de J. C., conducid, por Salvio ; los esclavos de 
Morgantia vencieron al pret01' de Sicilia, 7 se esta
blacieron ffl>lidement.e en Trioeala. - Lúculo les mató 
J0,000 hombres en Escitt.ea, pero Servilio, -su suce
eor, fué vencido por Atbetu.On, que habia tomado .e{ 
mando de los rebeldes despues de la muerte de Sal
..,¡o, En an, el eóDSUl Aquilfo cortó los vff'eres á 
los escla~s, se apoder6 di! su jefe, 1 los hizo morir 
de hambre. Nuevas y mas crueles odenanzas conto
-vieron por la7g(l Uempo á los esclavos. - La tercera 
guerra. estalló en lb.lia 1 7~71 ánt. de J. C. El Tracio 
Esp~rtaco, escapado de una pl'ision de Cápua con 78 
g-l•d}a1.ores, se 1.trincheró cerea del Vesuvio, llamó 
a SI a los post.ores <Hl las cercanías, y reuniendo 
tuer:-zas cons½Jerables,. d~~.ihizo ,á los pretores Claudio, 
Va,-mo, Furio y Co~1.mo 1 y a los cónsule'S Gelio y 
Léntuio. Ent6nees, sm pensar en combatir ni humi
llar ei podif:r de Roms,. co~dujo á su ejército hácia 
los Alpes, a fin da ettTiar a cada uno á su patria : 
])61'0 los esclavos queriQn la venganza no la libertad · 
f obligaron á su Jefe á conducirlos 

1

hácia Roma.__: 
Craso destrozó 40,IXK) Ga!os qne se habian separado 
de los otros, 7 eneerrl'I a Espartaeo en el Bruccio. 
Este, abandonado poir los piratas que debían tras
J>CH:'m' una. P:8rt.e. de su'S tropas á_ Sicilrfl., logró en
gianM" la vigilancia de Craso y salir- de la penínsu!a. 
Dióse una bat.alla decisiva cerea del Silaro, Espartaco 
fué muerl.b en ella eon:40.0X> de 1osisuyo!, -y los que 
ei\Ctrparon fi1eron exte.rminrtdos por Pomp010 que 
wtvia de España.<< Fuerza es confesar, dice Vollaif'e, 
9ne de todas las gaeITas, la de Espartaco es la mas 
JUSta, y tai. vez la sola que puede llamarse justa. ,, 

Eselavos (Costa de los), parte de la Guinea supe
rior, entre la costa de Oto al O., 7 el Benin a1 E. 

Eseta:vMl)a ó EslaVOlll'a, ant. reino situado 
sobre las costas dcl Ba1tico1 det Elba a1 Peena, fun
dado en 1047 por Gottsehalk. vencedor de los Obotri
t!as; destruido y desmembrado en US{ por los Obo~ 
R"Uas y los Sajones. 

1 

Escla'Vonia ó F.sfavonla, país del imperio de 

Aflt.ria que forma, con ta Croada, un gobierno limi ... 
tado a~ O. por el Adriátioo, ta Caruiolo y la Estiria; 
al N. 1 al E. pol' la Hungría; 7 al S. por la Croacia r 
la Bosni'8: tu.reas. La Eschn·onia está separada de la 
Croacia por e1 cu.rso del ltlou, afluente de la izquier
da· del Save. Se divide en dos círculos,. Poszeua y 
EueL El país está atransado por los Alpes carni.
oos or-ientales, á cuyo pié se exti'euden grandes. Ha ... 
mrras bajas, muy fértiles, pero inundadas con fre
ouencia. La agricullura, aunque bastante 'tltrasada, 
produce abo11daotes cosechas de maí-z, triro, tratas 
y legumbres. Cullivo da tabaco, moreras, nibia, vas
k>s plantíos de ciruelos; 111inae de hieno cobre, 
plomo, greda 7 hulla. - Los habitantes so¿ de raza 
eslava, de religion cat61iGa en sus tres cuat'tas partes. 
La poblacion de la Esclavo■ ia 1 de la Croacia. es de 
t .. 8'&,000 habitantes, comprendiendo los at1tiguo"S' con -
fines militares croato-esclavónicos que les han 5¡ .. 
do 'agregados últimamente. V. CoNV'INES •1uu
l\ES. - La F.scla.vonia rormcí pan.e d.e la p?'t)v)neia 
roma.na de Paa.uonia, fué dev«stada por los A va
r09, convertida por Cirilc,. y Metodio, y ocupada 
~Ol' los Húngaros en el siglo xn. Desde esta 
epoca hnsta iS&B, ha formado parte del reino 
de Hungría y pemnmecldo en un estado de in
ferioridad vecino d-e la opresioo. Sin represen
tantes en las ruetas l su1Tiendo impuestos arbi
tirarios, los Esclavonios no tenian casi parte en 
las fn.neiones y cargos públicos de su propio país. 
La ~.s!ev_oKia, c~i~a aJ imperio francés en 1809, 
volno bsJo el dormmo de la casa de Austria en 1814. 
- En 18.iS, durante la iAsU1Teccion de los Húngaros 
permaneció fiel al emperador, eontribuy6 bajo Jella~ 
Mich, á salvar la monarquía, '1 rué re'eompensada 
cen las franqµicias políticas 1 administrativas que 
la igualan á las demás provincias del imperio ans
triaeo. 

&M!lasas, presas ó barreras destin'8:das para con
tener las aguas de un rio 6 tle un cana), sea para 
fm.cer su locho mas profundo, sea para igualar las 
·pendientes, produciendo una .série de planos horizon
tales á· diversas alturas. La invencion de las esclusas 
que ha sido tan útil al comercio, es moderna. En l~ 
Edad medie., los seño~s babiau multiplieado las re
presas, estableciendo en ellas aberturas 6 salidas, 
pues las represas permiüan establecer fábricas y 
molinos, y tas aberturas hacer pagu e! paso á los 
barcos. Bastó añadir á la puerta unica de la abertura 
una segunda puerta bastante separada de la primera' 
pe.ra que el intervalo pudiese contener un barco par; 
que se hallase la esclusa á compuerta actual.' Esta 
invencion se alrihn¡e á dos herma.nos, Dionisia t 
Pedro de Vilerho {1481}. Leonardo de Vinci la di6 a 
conocer en Francia á principios del siglo xv1. Desde 
enL6nces se comprendió que con la corriente de cau
dal mas pobre se podia alimentar un canal -y que no 
babia altura inaccesible á los canales, desde el mo
mento en que se podian elevar las aguas por medio 
de esclusas. Así fueron construidos el canal de Briare 
(1605-1612), 1 el canal del Lan¡;uedoc (1666-168¡¡, con 
63 presas de esclusa, formando 101 compuertas y 
estanques de reserva, 

Eseebar (Ar.oNso DE), pintor español de fines del 
siglo xv111 fQé. uno de loa discípulos mas -distinguidos 
de Muril!o. 

Escebar (BA'RTOL'11l.É D'B), misionero español, nacido 
en Sevilla (11562-1624), jesuita, fué misionero en Amé
rica y murió en Lima. Se conserva de él: Canciones 
de G~riMi testamento et codicilfo, L-yon, 16i.7, en 4o; 
G_anc1one.B do Festis Domini, Paris, 16i4, en 4•; Can~ 
CJO.f!es super omnes Beaue Virgi-riis festiYilates, 
Par1s, 1624, en 4°; - Sermones de la Concepcion da 
Nuestra Señora, Oviedo1 16í!i, en 40, 
~ Eseehar {ANTON10 PEnEz DE), médico español del 

Siglo xvm, ha escrito un libro útil é interesante : 
A visos médiwtt populares y domésticos· llistoria de 
"°!Jos lris contagios¡ Preservacion 1 m~dios de Jim
p1at las oasis, ropas y muebles sospechosos ?i.fa-
drid, f776. ' 

l:seebar (M'AtuNA m:,, nacida en Valladolid 15'54-
f~, hija de padres aeem1odo.dos , tuvo tred.ientes 
Y!!Mees, ~' en 1582, !e retiró eon muchas mujeres 
piadosas a un momsterio, donde fund6 la l'lrden de 
Roe~Ieta.s. df! Sa1?,ta Erigida. Su llisloria ba sido 
eser1t.a bajo este tHnlo : La. vida maravillosa de la. 
venerable vírgen Doña Mari:Jlt· de Escobar ..... Ma· 
drid, t665, en folio. 
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-• (CA1Sr6elL n\ol , grlimátic.! dpa~ol, Méido 

en Andalucía, vivia en el sigltl xv1, en Sit.ilia. Se 
tienen de él : De Causis col'ruptllJ elocutionis; De 
ViriS latinitate prreclaris in H1spania ¡ De quibus
dam civitatis Agrigentinre antiquitlltum Enarro.iióni
bus Jibellus, etc,, etc. 

Eseiit•ar (MARÍA uE), nacida en TrujiUo {Extrehla
dura), en e,] siglo xv,, esposa de Diego de Chaves, 
sigui6 á su marido al Perú, ó irrttoifujo cerca de 
Cuzco el cultivo del trigo y de la cebada. Gom.o.lo 
Pizal'NI la reeompens6 dándola un vasto terreno 
cerca de Lima, 

Esee•ar (FRANC1sco DE}, helenista e~añoi, nacido 
en Valencia, en el siglo xv1, profesor de eloeueh.cia 
y de lengua griega en Barcelona-, en Patís y en Rorha : 
ho. traducido : Aphthonii sophishe primii ~ rhe
torem exercitationes. Se le deben a-demás : De Pa
bula; De octo partium orationis constructione, Bar
celona, 1611; Flori Brevia.rum Historire Romanre 1 

1557, en So. 
Escobar (Fray PEDRO SuAREZ DE), teólogo espa

ñol, nacido en Medina, de la 6rden de EremiJ.a.s da 
San Agustin, predicó el Evangelio en Méjico, liegó 
á. ser obispo de Guadalajara, y muri6 en 1591. Han 
quedado de él algunos escritos : Esr.ala del P1.iaíso 
celestial; Sermones de los Evangelios de todo 
el año, Madrid, 1601, 4 lom. en folio. 

Esc!IÑtar (PEDRO CABEZA DE VACA DE) poeta espa
ñol de fines del siglo xvr. Escribió : Lucero de la 
Tierra Santa y yrandezas de Egipto vistas por él 
Valladolid, 1594, en So. ' 

Escobar del Corro (JUAN), teólogo español,nacido 
en Fuentes de Cantos (Andalucfo), muerto hácia me
diados del siglo xvu, !ué eat.edrático de leyes, y 
luego inquisidor en Murcia y en Córdoba. Entre sus 
numerosas obras eitar~mos : De Puritale et Nobili
tate· probando., secuadudJ ststuta Sancti-0/licii In
quis1tionis, Lyón, en folio; De utroque foro, Cl'lrdoba 
1642, en folio_: De Horis canonicis et Distrihu
tionibus quotidianis, Córdoba, 1642, en folio, etc., etc. 

Eseobar (Fray ANTONIO DEJ, literato portugués, 
nacido en Coimbra, muerto en 1681, religioso del 
Monte Carmelo, ha dejado numerosas obras : el 
Héroe Portugués¡ Lisboa, \670, en 16°; Discursos po• 
lit.icos y militares, Lisboa, 1670, en 4°; las-Doce No
velasL, isboa, 1674, en 4°, etc., etc. 

Escobar 7 Mendo--za (ANTONIO}, jesuíta espaiiol, 
nacido en Valladolid {1589-1669}, se distinguió parti
cularmente como predicador infatigable, y ha escrito, 
entre otras numerosas obras : la Teología moral 
(7 tom. en folio); el Tratado de la justicia y del de-
1·echo, y el Tratado de los casos de conciencia, que 
Pascal ha atacado en la 51 y la 611 de sus Provincia
les. La corte de Roma censuró muchas veeos las 
doctrinas del jesuita español, y sobre todo la máxima 
de que la pureza de iatencion justifica los actos repu
tados vituperables por la moral y las leyes humanas. 
El nombre de Escobar, citado por Pascal, Boileau, 
La Fontaine y muchos otros, ha enriquecido la len
gua francesa con un nuevo sin6nimo que podia haber 
adquirido de sus propios fondos sin salir de la nacion. 
EsLe sinónimo es Escobarderie. Un escobar, dice el 
Diccionario de la Academia. francesa, es 1c un hábil 
hipócrita que sabe resolver en un sentido favorable á 
&us intereses los casos de conciencia mas sutiles. ,, 

- Sus principales obras son : San Ignacio 
de Loyola, poema beróico, Valladolid, 1613, en 8° ; 
Historia de la Víryen Madre de Dios, desde su 
purísima Concepcion hasta su gloriosa Asuncfon, 
Valladolid 1 162ü; vida poética en 12,001 versos; 
Summula casuum conscientüe, Pamplona, en 1/30·; 
Ad Evangelia sa.nctort1m Commentarius panegyri
cis moralibus illustratus, Lyon, 1642-4.8, en folio¡ 
In E~ange_lia temporis commentarii panegyricis 
m~ral1hus 1llustra.t1, Lyon, 1647-49, 6 tom. en folio; 
L1ber TheologilB mora/is XXIV, Societatis Jesu 
doctoribus reservatus, Lyon, 16461 en 8<> 1 libro tra
ducido en muchas lenguas, 7 que cuenta cuarenta 
ediciones en España; Universre Thcologia. moralís 
recept!ores ubique Jite Sententire, Lyon, 1663, 7 tom. 
en foho, etc., etc. 

Escocia (Scotland, ant. Caledonia), uno de los tres 
reinos que componen el Reino Unido de la Gran 
Bretaña y la Irlanda, ocupa loda la pa1•te de la Gran 
Bretaña situada al N. de la em bocadura del Tweed 
de los montes Cheviot f del golfo de Solway. Está 
limitada por el mar del Norte 41 N, -y al E., la Ingla-

terl-a .1 s., 1 e1 A\!linlioo a1 o. ~ 1!I1 •• COIia! 
se ené\Jentfan l"' golf<>< •• FOl'lh, det 'lay, 1 a, 
Murray al E., de C.i'ron, del Clyde y de Snllila7 al 
O. - Tr .. grupo• de isla, to/man p- de la R•~; 
las Hébrldas o \Vest.ern, at O.; !a.'S Orce.das ü Ort:ne)' 
y las de Shcitlandia '81 N. ~- ~1 t>a,ís está dividido en 
dos vertiént8 por Ul'ltl cadena de montañas que 
forma at N. dos maus OOntideNbte9, los mbntes 
GrampiaBs J 10! de Ross, los eu'lllag bajen ftast.a 101 
edl.Jos Kinnaird! y Dufle&nsby. Los montet; Cheviot 1 
Gmmpía0s desCt"iben, alrededor det golfo de Forth ; 
un arco de círculo cu.ya perle oonvilxl\ mira al 0.

1 
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que encie?Ta las 'fier!'I! bajd dtfJ"'lllDd°S, lltnuras 
fértiles 'f !"t!il!efi11s1 y ntles p'intomcos:, que alimen- .>. 

tan una J'obla.cion rie&., inttattriosa J comtrcit.l. Ltl.!i 
dos gruplis de montdas del N. foMa• las Tierras \ 
altas ó Higb.Jaittl!i, áridas, poco poblada'!, y habitadas 

f,or motitañeses d,e rar:a eéltiea1 que han permanecido 
argo tiempo semisalvejes. De estas montañas des

cienden el Tweed, -et Forth, el Tar, elDee,el Spe7 
hácia et mar del Norte, y el NeSf! y el CIJ.de bácia el 
Atlántico : los dos mar-es éomuaic.an por el canal de 
Gla.sgow, entre ei Forth y el Clyde,.yel C,alednniaao, en
tre el golfo de Murray y el Atlántico. -La Ef;c,ociJ. está 
dividida en ~ condados : 13 al S. dei canal de Glas .. 
gow : Linlithgow, Edimburgo, Haddiogton. y Ber
wiek sobre la costa B.; Lanark, Peebles, Selkirk 1 
Roxburgb. en el interior; Dumfties, Kirkcudbright, 
Wigton 1 Ayr y Renfrew en la costa O.; ..... f5 ootre 
el canal de Glasgow -y el golfo de Murray ; Stirú"11g, 
C!ackmannan, File, Angus, lúnca.rdint, AberdecJl, 
Banff, Elgin y Nairn sobre la cost.a E.; Perlh y 
l(inross en el interior; Dumbarton, Arwle y Bu,e 
en la costa O.; 1 sobre las dos costas : Inrerness; 
y 5 al N. del iolfo de Murrar : Ross, Cram-.rly, 
Sutherland, Caithness y las Oreadas. - La pobla
eion de Escocia asciende á 31 360,000 hab., r las 
prineipaleR Ciudades son: Edimtmrgo, cap. 200,000; 
Glasgow, 480,000; Dunde, f20,000, f Aberdeen, 90,000. 
- Los caminos de hierro Ol8S importantes conducen 
de Edimburgo á Glasgow, á Aberd.een, á CarJisle y á 
Neweastle, - La imfustria de Escocia no es, ni con 
mucho, tan activa como la de Inglaterra : hé aquí sus 
principales productos : el hierro, en Carron, Clyde y 
Calder; los tejidos de algodon en Glásgow; las mu
selinas en Paisley, y los tejidos de hilo en Abe.rdeen, 
Dumfries, Dundee 1 Pertb é Inverarr, Le. Iglesia esta
blecida es el presbiterianismo, en la que todos sus 
ministros son iguales. Har 1,023 pa.rroquias, y en 
cada una un tribunal eclesiástico (Kirksession) pre
sidido por el ministro. Sobre ellos están colocados 
69 presbiterios, vigilados á su vez por 15 sínodos 
que se reunen dos veces por año, y se componen de 
ministros y de ancianos. En fin., la asamblea general 
de la Iglesia, formada de eele1;iáslicos r de notables, 
celebra todos los años una reunion en Edimburgo, 
cuyas sesiones duran diez dias; asiste á ellas un 
ford comisario de la corona, sin tomar parte en las 
deliberaciones. Los disidentes son : los presbiterianos 
libres, los protestantes de diversas comuniones, y los 
católicos, en su mayor parte de origen irlandés. 
- La instruccion. se baila en estado tlorecienle, y 
todas las clases manifiestan aflcion á ella : hay 4 uni• 
versidades, en Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y 
Sainl-Andresw, y los colegios 7 escuelas protestantes 
acienden á 1,456, con 152,000 discípulos. 

Historia. - Los primitiyos habitantes de Escocia 
eran de raza céltica ; fueron atacados por Agrícola y 
rt:ehazados á los Higblands. El emperador Adriano 
abandonó los Lowlands, sin cesar a.tacados por los 
montañeses, y conslruyó, para protege!' la provincia 
romana, el Vallum Adrio.-ni, catnpo alrincherado que 
se extendia desde el Tyne al golfo de S~lway l120). 
Septimo Severo oeup6 de nuevo la m1~ad de las 
Tierras Bajas, r formó el Vallum SeverJ, desde el 
Forth al Clyde (207). - Cuando los Romanos ~ban
donaron la Gran Bretaña, para concentrar sus legiones 
en las provincias centrales! los _Escoceses, llamados 
enlónees Pictos y Escofo.s invadieron ~I Sur de los 
atrincheramientos, é h1meron e~curs1ones devasta
doras (siglo v). - Los Bretones, mcap~ees de defe_n
derse por sí mismos, y cansados de env1a~ sus queJas 
en vano á Rávena, llamaron en su ayuda a los Anglo
Sajones que rechazaron á los Bárbaros. Ent6.nces los 
Pictos -i los Escotos se fijaron, se convirtieron al cris
tianismo, que les predicó San Colombano 1 y en el 
siglo 1x, todo el pais se reunió en un solo reino, bajo 
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el mando de Kennelh 11, rey de los Escotos. Pero el 
oder de ta arist.ocracia, y sobre todo del lo~d de las 

fstas la persistencia de las coslumbres. cél,t1ca~ que, 
arli~ular'mente entre los Highlands, atr1bma~. a cada 

rere de Clan una autoridad sobera!1~• 1~ hoshhdad de 
ios reyes de Inglaterra, que re1vrndteaban la so
beranía de Escocia, bajo pretexto de que Mal; 
colm J babia recibido el con~ado. de, ~~rryberland a 
título de feudo; todo esto reumdo 1mp1d_io a los, ~eres 
de Escocia el poder establecer un ~ob1?rno solido 'i 
respetado. Con Alejandro III, se exhngu1ó 1~ descen
dencia directa de los antiguos reres (1286)1 Y _con el 
objeto do terminar la lucha entre los p1·etend1entes, 
el Parlamento cometió al rey de Inglaterra,.Eduardo I, 
el -cuidado de designar el rey de Escocm. Eduar?o 
escogi6 a Juan Bahol, bajo condicion de vasallaJe. 
Baliol aceptó esla condicion, pero no tardó en.suble
varse y derrolado y preso por ~duardo, su remo fué 
declafado provincia inglesa. Gmllermo W~llace, el 
héroe de la independencia, luchó por larg~ ~1empo en 
}as Tierras Altas, y al fin fué hecho pr,swnero e!1 
una batalla y decapitado. Roberto Bruce lo _vengo, 
venció á Eduardo II, rey de Inglaterra, y se h\'ZO rey 
de Escocia. A su muerte (1329·,, Eduardo Baliol re
clamó la corona que babia ceiiido su padre; pero rué 
vencido por David Bruce, hijo do Roberto, que la 
cedió a su rermo Roberto 11 1 el primero de los Es
tuardos (1371). La nueva dinastía sostuvo una doble 
lucha contra la feudalidad escocesa y ~ontr~ la In
glaterra, y fué constante aliada de la_ d1~aslia. fran
cesa de los Valois. Jacobo I, que qmso 1mped1r las 
Jigas de los barones y someterlos á su fuero, fué ase
sinado en Perth (1437); Jacobo II mató á puñaladas 
al conde de Douglas 1 despojó á su hijo, y fué mu~rlo 
en el sitio de Roxburg (1460) : Jacobo III, déb_1l 1 
focpto, fué derrotado por sus barones en Sanclue o 
Bannockburn, y degollado en Sll fuga (1488). Ja
cobo IV hace la paz con su nobleza, pero es alacado 
por Enrique Vlll de Inglaterra y muerto en Flodde!1 
(1513). Jacobo V se Jiga con Francisco I contra Bnr1• 
que Vlll se casa con María de Lorena, es atacado 
por los i'nglcses~ vcndid~ por. su noblcz_a, muere en 
1542 y deja la corona a la JÓven Maria Estuardo. 
Esta'. educada en Francia, esposa de Franc_isco 11,_ Y 
viuda á la edad de 18 años (1561 1, vuelve a Escocia, 
donde encuentra una nobleza ar:ogante y omnipotente, 
una multi&ud de reformadores msolenles, y un trono 
vacilante. Insultado. por Knox, aprisionada por Mur
ray vió perecer á su esposo, Darnley, y tuvo que 
acePtar la mano del asesino,_el c~nde _de ~othwell. 
Destronada y prisionera fué a pedir asilo a su ene
miga Isab~l de Ingl~ler~at qnien la ~uvo 19 años c~~1-
tiva y la hizo decapitar (1587). El remado de su h1JO, 
Jacobo VI fué turbado par las luchas inlesti11as de la 
nacion, gu

1

e era presbiteria~~• contra la Cll!'le que 
era episcopal; Jacobo suced10 en lngl~terr~. a Isabel, 
en su cualidad de biznieto de Mar~ar1la, h1Ja de En_
rique Vil y mujer de Jacobo IV (1603). Bajo qá:Ios l 
(1625) -continuó con mayor ardor la luc_h°: relig1osa : 
los Escoceses fol'maron el Covenant o liga para la 

l defensa de su fe, suministraron socorros á los In-
~ gleses sublevados contra el rey, y le entregaron al 

Parlamento. Despues de la muerte de Cárlos (1~'19\, 
proclamaron á Cárlos II, su hijo, y fueron vencido~ 
por Cromwell en Dunbar y en Worcester. Ayudaron a 

, . la reslauracion de los Estuardos por Monk, y no 
fueron menos tiranizados en su fe por Cárlos 11 )' 
Jacobo II. - Guillermo III (1680) les .c?ncedió la. li• 
bel'tad de conciencia, y la reina Ana dec1d16 la reumon 
de la Escocia á la Inglaterra (1707). Los dos Parla
mentos no formaron mas que uno, y de~de entónce~ 
la Escocia, á pesar del hondo recuerdo que conservo 
de sus anti~uos reyes y el apoyo que prestó al pre
tendiente Carlos Eduardo, ha segu1do hasta hoy los 
destinos de la Inglaterra. 

REYES DE ESCOCIA, 

Los historiadores escoceses cuentan 86 re
6
ves, desde 

Fergus I hasta Malcolm IlI, muerto en 1 9~. f'.'l~s
otros daremos aquí solamente la lista desde prmc1p1os 
<it I siglo x,. 

Malcolm 11. 
Duncan l. . 
Macbeth ... 
Malcolm 1ll. 

993-1023. 
1040. 
1047. 
1093. 
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Donaldo VI (6 Vil).. . .. 
Ducan II. . . . .... 
Donaldo VI, restablecido .. 
Edgardo ..• 
Alejandro l. 
David I. .. 
Malcolm IV. 
Guillermo ... 
Alejandro II .. 
Alejandro 111. •• 
Margarila. . • ..... 
Juan Baliol, destronado. 
Interregno. • • . . . . 
Roberto I Bruce. . . • 
David II Bruce . .... . 
Eduardo Baliol, destronado. 
David II, restablecido. • . 

EsruARDOS, 

Roberto 11 .•• 
Juan Roberto III. 
Jacobo l. 
Jacobo 11, 
Jacobo III. 
Jacobo IV. 
Jucobo V. . . . . . 
María Estuardo, abdica. 
Jacobo VI. •.• , . 

• 1093-1094. 
• 1094-1095. 
. 1095-1098. 

1107. 
1124. 
1153. 
1165. 
1214. 
1249. 
1286. 
1291. 
1296. 
1306. 
1329. 
1332. 
1342. 

1342-1371. 

1371-1390. 
1406. 
1437. 
1460. 
1488. 
1513. 
1542. 
1567. 

1567-1603. 

Jacobo VI pasó á ser rey de Inglaterra bajo el 
nombre de Jocobo l. 

Escocia (NuEVAJ, 6 Acadia, península de la Amé
rica dl'l Norte. entre el golfo de San Lorenzo, el. Al~ 
lánlico la bahía de Fundy y el Nuevo Brunsw1ck: 
termin;da al N. E. por el caboCarso, y~l S. ~- p_or 
el cabo ele Arena. Este país forma un gobierno mgles. 
Pobl. 888,000 hab.; cap. lfalifax, buen pue~•to so~re el 
Allántico · ciud. princ. : Windsor, Kentv11le, L1ver
pool etc. La Nueva Escocia posee minas de hierro, de 
cobr~ y de hulla ; produce trigo 1 maíz y patatas; y las 
pesquerías de las costas son muy abundantes_: exporta 
salazon alquitran y maderas de construcc10~ .. Los 
habitantes ·son de orígen muy diverso y de rehg10nes 
muy variados, Ingleses episcopales, Esc_oceses pres
bilarianos, klandeses y Frances~s católicos, Holan
deses calvinistas, Americanos Cuaqueros y de t?das las 
sectas protestantes. Sebastion Cabot descubrió es~e 
país {14971, Verazzani le dió el nomb.re d~ Acadia 
¡1524): Champlain fundó á Port-Royal (1600), r la 
Francia y la Inglaterra se disputaron s~ po~eswn! 
quedando á la última (17131. La Nueva Escocia esta 
administrada por un gobernad~r general,. represen
tante de Ja metrópoli, un consejo ?e H miembros Y 
una asamblea de 40 diputados e_ egidos por los 9 con~ 
dados. Forma parle del Domimon of G_a11llda .. 

Escoiquiz {DoN JUAN), estadista espanol, nacido en 
Navarra (1762-18-20), e~a ~anónigo dt! Zaragoza cuando 
rué escogido por el prmc1pe de la Paz como preceptor 
del jóven pl'íncipe de Asturia~, de~pues Fernando ~111-' 
Bien pronto tomó notable nscendienle sobre su d1sci
pulo y eslo le atrajó el odio de. su p;oteclor, que se 
apre~uró á desterl'arlo de la . corte _dando le un cano
nicato en Toledo. De vuelta a Madrid, pensó en co)o• 
car á Fernando bajo la proteccion del em_pe:ador Na
poleon para fruslrar las intrigas del prrncipe de la 
Paz y tomó parte en la revolucion que sustituyó Fer
nando VII á Cárlos IV en 1808. Le acompañó á Bayona, 
Je disuadió de que abdicase, y acabó sin embargo _por 
firmar con el gran mariscal Duroc el acta de_ abd1ca
cion. Siguió á Fernan~o á Valenzay, ~mpezó a anudar 
intrigas con los embaJadores extranJeros, y fué ~~s: 
terrado á Bour"es donde vivió cuatro años. Volv10 a 
su país, en co~piñí~ del rey, ya restablecido en el 
trono, pero no tardo en perder el fa\'?r de su a_m~. 
y murió desterrado en Rond~. Ha .esc~1Lo un Man1-
llcstodelos motivos que han inducido a Fernando ,Vil 
ó ir á Bayona libro imporlante que ha hecho olvidar 
las demás ohr~s de Escoiquiz, . 

Escolástica (Santa), hermana de San Bemlo. d_e 
Nurcia, vivió á su lado, y fundó la órden de Bedicti
nas. Murió hácia 543. Fiesf.a el 10 de febrero .. 

Escondido ó Siguia, rio del Estado de Nicara
gua que atraviesa el país de los Mosquitos 'i desa
gua' en el n1ar de las Antillas, por bajo de B1ueflelde1 

• 

"' 

• 
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Escondido, puerto de la costa meridional de Cuba, 

á 80 kil. S. E. de Santiago • 
Escondido, puerto de la República de Venezuela, 

sobre la costa N. de la Península de Paraguana. Co
mercio bastante activo. 

Escondido, puerto del Yucatan, al N. O. del lago 
Términos (Méjico}. 

Escondido, puerto sobre la costa oriental de la 
Baja California (Mejico). 

Eseopas, escultor griego, nacido en Páros, vivia 
en el siglo 1v ánt. J. C. Su vida es casi desconocida, 
pero sus obras fueron dignes de admiracion. Dirigió 
la reconstruccion del templo de Minerva en Tegea, 
Arcadia, y lo adornó con sus esculturas; construyó 
el monumento que Arlemisa elevó á su esposo Mau
soleo; hizo numerosas estatuas de marmol y varios 
grupos cilados por los antiguos; y aun algunos le 

1 atribuyen la Vtinus de Milo. Este estatuario se de
dicó mas a la expresion que á la belleza ideal, y eran 
de admirar la Yida y movimiento de sus ohras. 

EscopDts:, general de los Etolios en su ~uerra con
tra Filipo de Macedonia, 220 ánt. de J. C. Se retiró 
~ Alejandría, y fué nombrado general del éjercito de 
Tolemeo V contra Antíoco el Grande, por el que fué 
vcnc1do. En 196 formó una conspiracion para apoderarse 
del poder, y fué descubierto y condenado á muerte. 

Escopeta., especie de arcabuz que se hallaba en 
uso en el siglo xvu, y que ha venido á ser la cara
bina. Otra especie de escopeta mayor y de boca ancha, 
existia, parecida al trabuco. 

Escorial (EL), villa do España, prov. de Se~ovia, 
á 40 kil. N. O. de Madrid, sobre el vertiente i::l. del 
Guadarrama : 81000 hab. En ella se halla el ramoso pa
lacio de San Lorenzo del Escorial, fundado por Fe
lipe II, en memoria de la batalla de San Quintin, ga
nada el dia de la fiesta de San Lorenzo, en 1557. Este 
monumento, á la vez palacio, iglesia y convento, 
tiene la forma de unas parrillas. Es obra de los arqui
tectos Juan Baulista de Toledo y Juan de Herrera; 
empezado en 1565, fué terminado en 1584. 

Escorial, villa de Exlremadura {España}, al S. E. 
de Cáceres. Fábricas de tejidos de lienzo; 2,800 bah. 

Escorial, villa de la p1·ov. y á 58 kil. de Cáceres 
(España). Producciones agrícolas y ganados ;2,800 hab. 

Escorial de la Sierra., villa de la prov. de Sala
manca {España). Lino, cal muy nombrada. Aguas fer
ruginosas en las inmediaciones. 

Escorlaza, villa de la prov. de Guipúzcoa (España), 
á 20 kil. de Viloria, sobre el Deva. A~uas minerales 
sulforosas. Producciones agrícolas ; fabrica de som
breros. En otro tiempo rué mas considerable; 2,000 hab. 

Escorpion, 8° signo del Zodíaco. Era, segun di
cen, el escorpion 9ue picó á Orion en el talon, 

Eseorplon, maquina de guerra de los Romanos, 
especie de gran ballesta de acero, cuya cuerda se 
tendia por medio de una cábria de dos mangos. 

Eseousse (VÍCTOR), poeta y autor dramático, nació 
en Paris, 1818-1832. Hizo representar en el teatro de 
la Puerta de San Martin un drama en 8 actos, titu • 
lado Farruck el Moro, que tuvo buen éxito. Luego, 
desanimado, por el mal éxito de la tragedia de 
PedroIII y del drama Raimundo,escrito en colabo
racion con AugusLo Lebras, resolvió suicidarse con 
su amigo. Ambos se asfixiaron en efecto. Beranger 
ha llorado sobre la tumba de esos desgraciados 
jóvenes. 

Escovedo (FELIPE), secretario de Don Juan de Aus
tria. Enviado por Felipe II en 1573, para vi~ilar .al 
vencedor de Lepanlo, llegó á ser su amigo rntimo. 
Alarmado el rey de los- proyectos ambiciosos que Don 
Juan meditaba con Escovedo, hizo asesinar á este 
U.Himo en Madrid, en la plaza de San Jaime. 

Eseovluru, nombre latino de EcouEN y de Ecovrs. 
Escribanos. Las escribanías son los depósitos 

públicos donde se conservan los actos que emanan de 
una jurisdiccion, y P.ºr consiguienle los Escribanos 
son los oficiales publicos encargados de cuidar de 
su conservacion y de dar copias certificadas; así 
como deben tambien actuar en las causas y pleitos 
ante los tribunales. En Francia se les llama grefliers, 
de la voz de baja latinidad grapharius, que significa 
escribano ó escribiente. En el siglo x1v1 el greflier 
del Parlamento tenia solo el derecho de llevar esle 
título, y era elegido por todos los miembros de ese 
cuerpo. En 1521, Francisco I convirtió los greffes ó 
escribanías en oficios, los vendió y los multiplicó. -
La Co,nstituyente suprimió la venalidad de esos car-

gos, y los escribanos fueron nombrados por Jat 
asambleas electorales. La Constitucion del aiio v11, 
dió al primer cónsul el derecho de nombrar los 
grefllers. Desde 1818, estos tienen el derecho de pro
sentar sus sucesores al ministro de la Justicia; y la 
venalidad de esos cargos se ha restablecido indil'ec• 
tamenle. 

Eserlbonlano {FuRio CA111Lo), cónsul bajo Tiberio, 
32, legado en Dalmacia, 41, se sublevó contra Claudio, 
quien le perdonó y se contentó con desterrarle: murió 
en 5S. 

Escrlbonlano Lar10, médico romano, del si
glo I, acompañó a Claud10 á Bretaña. Se conserva do 
él un tratado sobre la Composicion de los medica
mentos, que contiene mas de 800 fórmulas ó recetas. 
La mejor edicion es la de J. Rhodius, 1655, en 4°. 
Se le encuentra tambien en la coleccion de autores 
médicos de Alde y de Enrique Estienne. 

Escrúpulo, pesa de los Romanos, la 24a parte de 
la onza, del valor de 1 gr. 133. - Moneda de oro del 
valor de 5 dineros. 

Escuadra, subdivision de una armada naval, com
puesta de 5 buques al menos. - En otro sentido, 
esta voz designa una de las 8 divisiones de una flota, 
que se distinguen por los colores de sus pabellones. 
El almirantazgo iuglés divide todas sus fuerzas na
vales en escuadra blanca, escuadra roja y escuadra 
a.zuli El título de Jefe de escuadra ha sido reempla ... 
zado en Francia, desde 1i89, por el de contraalmi ... 
rante. 

Escuadron, cuerpo de caballería, subdivision del 
regimiento, análoga al batallon de infantería. En el 
ejército francés hay ordinariamente 6 escuadrones 
por regimiento, mandados cada uno por 2 capitanes, 
2 tenientes, 2 subtenientes, y reunidos 2 por 2 á las 
órdenes de un jefe de escuadron. 

Escuadron Sagrado. Llamóse así la escolta que 
formaron á Napoleon todos los oficiales que habian 
conservado sus caballos, en 1812, durante la retirada 
de Rusia. Murat, rey de Nápoles, era el comandante; 
los generales de divislon, capHanes; los coroneles, 
sargentos. 

Escualdunac ó Esuldu.nac ó Eusealduna. 
V. VASCOS. 

Escuarte {PABLO), pintor del siglo xv1, discípulo 
del Ticiano, fué encargado por el duque de Villaher
mosa de los frescos y pinturas de su palacio de 
Zaragoza, y desempeñó su encargo con talento. 

Escudero, soldado que llevaba el escudo de un 
caballero. Era un jóven noble que, despues de haber 
sido paje y doncel, se preparaba eo el servicio de su 
se1ior para ser armado á su vez caballero. Llevaba 
una loriga ó cota de malla ligera, una celada ó baci
nele de hierro sin cimera, f' una espada en vez de 
lanza. En el siglo xv1, el nombre de escudero se 
tomaba como título de nobleza, al igual de hidalgo, de 
écuyer en Francia y de esquire en Inglaterra. En la 
Edad media, los escuderos cumplian varios cargos en 
los palacios de los reyes y barones, que corresponden 
á lo que se llama hoy gentilhombre de cámara, 
gentilhombre de hoca, ujier de vianda , caballe• 
rizo, etc. 

Eseudo (latin scutum), arma defensiva que ha 
sido de formas muy variadas ; en general tenia la 
forma de un triángulo redondeado por los lados, con 
la base retilínea, y cuya punta iba vuelta hácia tierra. 
El escudo vuelto, con la punta en alto, era signo de 
muerte ó de la degradacion del que lo babia llevado. 
En los combates ó duelos singulares, los _villano3: 
que se servian del escudo, estaban obligados , 
usarlo con la punta para arriba. _ 

Escudo moneda de cuenta en Espana, cuyo valor 
varía de 1d fr, 18 c. á 10 fr. 50 c. 

Escudo (Scutum), gran broquel c~adrangular con
vexo, de ti piós de lorgo y 2 y medlO de an~ho, for
mado de dos tablas forradas de cuero f SUJetas por 
una faja de hierro en los bo1·des. 

Escuelas, entre los antiguos. - Las escuelas han 
existido desde que hubo un hombre que tuvo algo 
que enseñar á los deI?ás .. Los sacer~otes, primeros 
depositarios de la c1enc1a1 establecieron escuelas 
al lado de los santuarios consagrados. En los pueblos 
orientales Indios, Egipcios1 Medos y Judíos, la raza. 
sacerdotal' se res~rvaba el monopolio de la instruc
cion. En Grecia, el pueblo se la dividió muy pronto 
con los sacerdotes, que guardaron solamente los 
conocimientos místicos de la iniciacion, En Atén,as 



babi.a escuelas públieas donde se enseñaba á los 
Jil,iiios, J>rUPera lll iedura y la eiscrthir•7 luQBO la grar 1

mát.i,&a 1 la mú!ir.&, y Ui fll:t, l• p,oe,sía l la g¡mnás
.\ico. LO> jóv .. os J basla los l;loml>,.. hoc!M>,s, iban, 
4 eeauebar l1e }ecclO,aee de los 2.We,o(Qsi die los 
-eoftsla• r de los retórlcQ.O. - En l\ooila, hM><> desde 
sus principios escuelas elemenLales ; puesto que el 
lriburu, Terealilio ¡\roa pidió (461-.;;I antes de J. C.) 
le7es esll'ilas, lo que )rae,e supo.ntt que li,abia en la 
plebe pn~~ eapae~ de ieerW, Per_o ~s~ la segunda 
guerra púnica, la 10strucc10n se hm1t6 a muy JlOCa 
eosa : la lectura del catálogo de lo¡- dioses, el eooo
Clmienlo de Ja ley de la¡ lll Tablts "1 alguoos a.nti
gu.oa cantos re1igi050S.. Pero <resd~ qu1: Roma co»oció 
.la Grecia, al pun\o fllé inndida por k>s pedaigagos, 
los soO&,Las y loe retóricos. Livio Audz6nieo enseñó la 
ret6riea á lOI- hijos del venced.o• de. Me~uro, Livlo 
Salinator. Ell.Aio eslabl~una escuela pública sobre 
el monle Avutino, y despues. de él se muUiplicaron 
Nl eeguWa lu escuelas-. Eo tiempo de Cieeron y de 
César, todos los Romanos de las clases médias sabian 
el griego, y los profesores de arLes liberales goZ4\ban 
del derecho de ciudadanos romanos. Bajo Vespasiano, 
empezaron á ser retribuidas por el EsLado. - Los 

.Romanos, comprendiendo al mismo üempo que, ha
ciendo llJJl,8t las le\ras 7 las artes á los pueblos 
vencidos, los atraerian 6 interesarian en su fortuna, 
m\llliplicaron por todas part.es las escuelas, y la Galia, 

·fa España y •l Africa, ántes bárbaras, rivali1J1ron con 
la Italia, la Grecia y . el Oriente. Trévoris, Arlés, 
Nimes, Sevilla, Cádiz, ULica, Hipona 1 Cartago tuvie
ron sus retóricos 1 sus ftldso.fos en boga, así como 
'Roma, Aténas, Consb.nlinopla, Ródas, Antioquía 6 
Ale.jall(lria. Pero en los siglos JV f v, la invas1on de 
lós Bá~os di6 á las escpelas un golpe funesLo. Los 
Germanos, mas dispuestos á admirar á las retóricos 
pbr su nombradía que á comprenderlos, se condujeron 
con eUos como discípulos caprichosos, bruta.les y 
omnipoten.les, prodigándoles al azar los aplausos y 
los golpes. As~ de, Clodoveo á Carlomagno, desapa
recieron las escuelas "f la oscuridad fué completa, 

Escuelas (Hi:.torie de las) en Francia. - Carlo
magno1 á quien se celebra como patron de las escuelas, 
ha sido su fundador. En su reinado se orden6 esta
blecer, cerca de los obispados y monasterios, escuelas 

· destinadas para enseñar la gramática, el cálculo y el 
canto de los salmos. Con esta ocasion, el emperador 
escribia á Baugulfo, abad de Fulda : « Hemos juzgado 
útil que, en los obispados -¡ monasterios, cuyo go
bierno nos ha sido confiado p~ Jesucristo, hafa, 
además del órdeo de una vida regular y las costum
bres de una santa religion, ciertos estudios litera
rios ...•. Oe exhortamos, no solamenLe á no descuidar 
el esludio de las letras., sino tambien á aplicaros á 
ellas con una persel'erancia llena de humildad y 
Jgra.dable á Dios, í fin de. que pod.ais penetrar con 
mas facilidad 1 exac,it\ld los misLerios de los sa
gradas Escrituras. » - Carlomagno atrajo á su imperio 
a los ma_estros ma& célebres, tilas corno el Aoglo
~on Aleuino, el ~do T~of\.ulro 1 el lombardo Pedro 

·· de Pisa. la Escuela de. JJ&lacio, que presidia Al
~uino1 f de la que el emperador formaba parte, era 
una especie de Academia franca, cuyos ilustres 
miembros s& disLraian inslru¡-éndose unos á otros 
eon conyersaciou.as inatrud;ivas r piadosas. - Du-

. rante los tiempos feudales, lai escuelas perWeron la 
pl"Oteeeion del podeP civil, 7 volvieron á ponerse 
al abfigo t¡te los I()onasLerios 1 do las iglesim;, hasla 
que, en el siglo xn, Uegaron a establecerse las cor
poraciones Htera,ias 6 Universidades. La principal 
fµé la Universidad de Paris, tqnd:ula par Felipe Au
gusto, en 1200. Protegida por los papas é bija pri
mogénita de los reyes, no tardó en adqlli.rir privilegios 

· 1 gJo,ia á la vez. En ella se enseíi.abon, además de 
· las siete artes libaralo.s, el derecho canónico ¡ civil, 
la medicina. f la teología. B11're sus auditores, con
taba casi al mismo- tiempo á. Duos Seo~,, A~rt.o el 
Grande1 Raünundo Lulio, Rogerio Baeon y DanLe. La 
UniYersidad estaba dWigid& por l)n rector, elegido 
entre loif maeslros en artes, primero por un mes y 
luego por tr&S. Los e&tudiaotes estaban repartidos 
entre las cu1\10 nacioaes, da. Francia, Picardía, Nor
mandía J Alemania1 y cada a.na, de las naciones estaba 
dividida • en pro,riooias. Bien pronto se fundarcm nu-
111erosos colegios para abrigo 1 eUeñan:aa de la juven
tu¡l ; siepdo l.os ~ c~e~~ los de la Sorbona, los. 

' Bernarlinoe, ClunJ, ció llucoWII,. del. co.rdual Le, 
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moine, de Navarra, del Plessis y de Beauvais. En. el 
siglo x1v1 la Universidad llegó á se, .bas.ta:qte pode
rosa par& poder tomar un pu.esio inwortan,e- en la 
política; hasta eJ punto de ie, oons.uHitda po, FeHpa 
el Hermoso sobre la condenacion tte los Templariee 
(1308). - E1;1 1S17 se sujetó a su aproba.cion la inter
pretacion de la ley sálica ; en 1S33 sosLuvo eontt'fl 
~l .PªPª Juan XXII, una orinion sohre la Visioa bea
tífica, á la que se plegó e jefe de la Iglesia; en 1418 
hizo _Poner en prision al prebQste de .Paris, Hur,o 
Auhriol, por haber de.i,ld~ p~•~li'I\I i los sol<lad~s 
d&rondp, en un colegio; 1 en O.o, urró eoafrecuQ-ncia 
sus cursos para obligar a que 1111 hieimo j usücia. ~ 
papa r el re7 Cárlos Vil ~ncargaroa al cordeoal de 
~~u~ev.me, 14.?i, queiref°'mara 1a Universidad, muy 
indisc1phnada: a causa de las perpé\uas turbu\enci.as 
de los últimos 60 años . .A&í perdió su ioilueucia polí
tica1 y por su obsHnad,a adhesion á. la anticuada en
seña,;iza de ~ Edad media, vi6 disminuida su auto• 
ridad -¡ su renombre. El Colegio de Fraocia f las 
universidades alelll&DAS recogieron la herencia que 
ella perdía. En el siglo ;vu, la Universidad de Paris 
obligada á enlrar en la lucha con lo$ .Jesuítas, los pa~ 
dres del Oratorio J los maestros dePOI't-Royal, redobló 
sus esfuerzo,¡ para vencer á los unos é imitar á los 
otros. Hersan, Crevier, Lebeau y sobre todo Rollin 
gozaron de una gloria m~· II\00.esta y de una exis~ 
tencia mas úlil que. los maesi.ros irascibles y pode
rosos de la Edad media. - La Universidad de Paris 
fué suprimida en 1792. - Existían en esta época en 
Francia, 24 universidadei:\ además de la de P~is. 
Estas eran, la de Tolosa, fundada en 1283, la. de 
Mon\pellier, 1289, Orleans, 1312, Cahors, hácia 13~, 
.Angers1 1364, Orange, 1364, Perpiñan, 1849, Aix, t409, 
Poitiers, 1481,Caen, 1430, Valencia, 1442,Nantes, 1400, 
Besanzon , 1464 , Bourges, 1465, Burdeos , 14i3 
Reims, 1548, Douai, 1572, Pont de Mousson, 1572; 
Rennes, Pau, 1772, Dijoo, 1723, Nancy, 1.769, E¡tras
burgo r Aviñon. - La Asamblea constituyeote tuvo 
el pensamiento de sustituir á estas escuelas indepen
dientes « una instruccion comun á todos los ciuda
d/J.llos; ,, pero sus idea.s no fueron puestas en prác
tica. La Convencion insli1uy6, por un decreto de 
25 de octubre de 1795, las escuelas centrales, cuyo 
programa era demasiado vasto y los escolares que
daban demasiado libres. - En 1802, fueron reempla• 
zadas por lo_s Liceos, 1, en i.800, á propuesta ® 
Fourcroy, se creó la Universidad imperial. Esta 
eslaba gobe1·nada por un gran maestre asisüdo de 
un Consejo, y dividida en Academias tan numerosas 
como las ciudades de primer órden, teniendo cada 
una un rector, Wl coose¡o académico, una facuHad 
do }et.ras y una. !ac"l,l.$d de ciencias, 4.0 ó 50 liceos 
debiao dar la instruceion secundaria, y cada munici
palidad debia tener su escuela primaria. Este plan 
magnífico no pudo reaUzarse por completo. La Res
tauracion conservó l• Universidad y sus escuelas de 
diversos grados, pero modificó diferentes veces la 
organüacion. A.sí1 algunas tacuüades fueron sup1j. 
midas; l~ Escuela norn1al desapareció duranLe muchos 
aüos, y al mismo tiempo el tíLulo de gran maestre. 
El gobierno del rey Luis Felipe habia pron¡.etido la 
HberLad de ensijñaoza; M. Guizo&, mfoistro de [ns
truccion pública,, preparó la le~ de 28 de junio 
de i.883, que concediií esa libe1tad para las escuelas 
primarias, f creó por decirlo así la instruccion pri
maria en Francia. Muchas leyes fueron propu,estas y 
discutidas despue&, á. fin de dar á la- insl.ruccion se
cundaria ·Ja misma lib~rLad; perQ- eso';; proyedos no 
lt1vieron realizacion inmediata. L& ley ele 1850, adop
tada. por la Asamb~~ legislati11a. de la República, 
m~fic6 la compos~wn del conseJo superior, esta
bleció una academia po.11 departamento y la li
bertad de la enscñanzt secundaria. Un decreto 
de 1852 suprimió la inamovilidad, de los individuos 
del profesorado, y otro de t864 devolvió á los pro-
feeores titulares de- su cátedra el derecho de no 
poder ser destituidQs sin que se oyese su defcnst\, en 
el Coasejo superior. - Véase para mas detalles, el 
Dicciona.rio bis,órit;o de las inslituciones, etc., do 
». Cb.eruel, arLíc.ul.os Escu&U.s, IN.StaucCIGN ~usucA. 
'I li?!lCVlfBSIDAD. 

Eseu.ela •e JlarricaUa,a. Ex.istlm solamente tres 
en Francia : Grig_non (Sena y Oise), Grand Jouan 
(L.oira lnleriof), y la S~ussaye (Ain). - El foslilu/o 
agroJJómico creed.o e~ V~rsaUes; en 1~, ha. sido 
•up,i,ni~ 'l!l s41iijJ!lbJl!l l!t ~¡;;., los dJllllás P'\Í!lllS 
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de Europa. ba\f npmerosu eiecuelas ti argienllura, 
sobre lodo en Alemania. 
__ la Ñutllleria éhge■I-. Establecida 

u Metz desde 180a, recil>e: los aspirantes que salee 
e la Eecueia Pofilbiea. Estos flDlran con el grado 
ele 90.btenientes., p-erman~cen ~os años en ~a esc.ela, 
-¡ salen tenientee. Hoy dia -Htá. en Fonten.aibleau.. -la .., A- 'I Okiea, ,ell Angero, Cbaloos 

con el grado de Lenientff de eslado ma1or, 1 v!ll;. á 
coatiouar sus estudios en la caballería ó la i.n!aa
Lería ántes de ser agregados á un general. 

liseuela r..- M Até■aa. E•la """eia, 
establecida e11 Atáoas en {846, está des\inada á. per
faceionar los jóvenes proíesores de la Uaiversidad en 
el estudio de la lengua, de la historia: 'f de las aoli.• 
güedades de Grecia. Los ~1~_a!os deben de aer 
susti.l.lllOs-, y soa nombrados 1adi:viduos die· la Eseuela 
despues de un e·xá.m&n. La d,eaca>D, de su resideneia 
en Grecia es de ires años. 

UI ?,larne y Aix. Eslos. es,ablooirnient.os están desli
l,ldos á íonn.tr, eor medio de ua inst.roocion á la 
vez teóeica. y prietica, }os direcLo~ts de talle!", le. 
aparejadores 1 capataces~ y lt\S ok.iales- y art.esanoe. 
'Olas esco~dos-. La idea de estas escuela!- remonta al 
iain.isLN t.:hapial, que Instiluyli escuelas de mes. 1 
oficios en Compiegne, Beainpre:9u 1 Tre"T.es., Las da., 
primeras han •Sido lra!Jiadadaa a: Caaloas y a Angers. 
en 1806 7 la escuela do Aix dala del rei•ado Wt 
L!ús FeÍipe. !.a dnraeiDa clo \og eslodios es de ues 
años. 

l'M,■ela r..a-ó Ae....,mla de l'-la
Bo•a, fundada por Co\bet·t en 1o66, t estableci:la 
desde 1~ en. la villa Médicis. R,cibe a. Jo1 jóvenes 

1 qne han obteo.wlo los priJUHS preSJIJs. ~a Ja ~ 
cuela de Bellas Artes, los cualti- pasu _mvco ~OOI: 
en ella su.b-vencionado.s por el Estador ~BJO ta fflC?
cion de un pw4or, nombrado pot' el gnbieuro por s819 
años. 

-• u, lidias A,-, en Pam, d,.linada al 
19tudio de la piot.u.n, de l& escultura. f de la arqui
teclura. Los curs0& sen gralAJ.i.K!s, 1 los discípulos 
~ salen vencdores en los COMvsos anuales, 9,0n 
enviados por 5 añ&S á Rom.1~ peosiooadoe por e.l 
Estado. - Esta eSC1tela re.mon\a á Mazarin.o, i648.. 
- Eri5'en ollas academias de Bellas Artes en mu
chas ciu.dados. de- provineia. "1 del e:d!anjero; se ~tan 
las de Lyo-n, de Florencia (A1::adem1a ~e San. L1.W3!!,. 
desde e-1 siglo x1v}, de Mi.lan, de Venecrn, de Bolorua 
{Academia clemen.U.».a), de SeviHa, da. Madrid, de 
Gante, Ambéte-s y Brujas, die MWlich,. Dusseldorf, 
Oresde, Viena, etc. 

Escuela de Caballería. en Saumur. - Desde 1.823, 
reeibia. los colegiales que sallan de San C1r e:on 
destino á la eaballetía. Desde 1856 no recibe mas 
que los. oficiales de instrueeiion designados en los 
regimientos por los insp-ectores generales rra. su 
oficiales instructores, los sugen~ para e mismo 
CQN?o y los aprendices herradores. Una escuela de 
tro~petas está unida á la de Saum.ur. 
-- --1 u, utes 7 ___ ,_ 

eo Pa.ris. Esta escuela, cu-¡os cursos duran tres años, 
sirve. para format ingenie-ros civiles, maestros her,_ 
reros y dire-clores de fábricas y manufacturas~ 

Escuelas eeatPalM. Fueron instituidas par la 
Gonveoeion en, 1795, en r.ada eap. de depañamel!l'to, 
Debi:a da~ e:n ellas Wl3 instroocion com.ple~ en 
ciencias, letras 1 art.es. El programa era dema.swado 
-.asto para. podM l~narse ; y aunque se r~or~ po11 
ley de ~ de oct de 1795, quedó mu.1 extenso sm em.
bargo. Por lo demás, en. muchas punJ.os CaUahtn 
maestros y hasta discípulos, f así,, solo algunas es
cuelas c.eo.trales dieron buenos resullalli>s, la de 
Paris por ejemplo.. Estas escue!a.s t'ueron 1·eempl.a.
zadas en 1802 por los lic.eos y las [at.ulLades.. 

EoMela •e, t.itnles (Charles). ~ París. Es-
tablecimiento destinado para formar arc.b.i.veros- paLe-$
grafos. Creada pOI un. decreto de- Luis XVIU en 182J., 
reorganizada p€1r Cárlos X en 1~, y segunda vei 
por Luis Felipe en 1846, posee siete _profesoN?.S 6 
paRa.ntes, l da á. los discípulos- uaa ensenanaa de. tres 
Jños. 

Escaela •e dereell• ü Faeal.laa de. át'l'eebo. 
HaJ eo Francia_ faeuUades de. leyes ~ en ~aris, Nao
Cf, Dijon, L71n,. Bu.rdtos, Grenoble .. Ai:i,. Tolev, 
PoiLiers Rennes y Ca.en. L4ls CUI'So!)S so111 de U'es 
años y 'comprenden el derecho roman~, los Códigos 
civil de prgcedimientos y de com.erruiu, el duee~o 
crimÍnal 7 el admidislrativo. Despues de _Los. Lees 
años de estudios, lDs estwliant.es puede.ni obtener- e:1 
titulo de licenciado en le1es, J despues- del cu.a.?UI 
año 1 el de doctor. 

Escaela U acaas 7 ltosques 6 Escuela fures
tal, en Na.ney, desde 18'ti.. Para ser 84mit.idl) u e~a 
escuela se necesita sar bachi:Lle.r ea ei.encias I satis• 
facer en el exámen de· enirada. La duracion del ~ 
es de dos años. Uls discípulos que, sufren. de. una 
manera regular el exáme» de salida, tienen. opcion 
al cargo de guarda general de bosques... 

Escuela de Estado Mayor, en Paris. Esta & 
cuela~ creada. en 1.818, bajo el. ~er.ia del mariscal 
Gguvion Saillt-Gtr, recibe cada 8:Qll tres alulIUlos 
procedente& de la E.!.cue!& politéen.iu, ? 22. escogido.s 
en un coneW'SG eo.Lre los: primeros que salen de la 
ese11ela de San Crr y los su.b\u.iea.tes de- LOOllsc las 
ar"inas, excepio ingenieros y artillería. il W1!i(\ ea de 
4.os aiío&, al iAbo de Los cu.ala&- JQ& alWUQS. salen 

Eseaela aarí.tlaa de iJl«ea.lMOs, en Lor~nt. 
Recibe alumnos proudeolts d& la Escu~la- Pobtée
nica r forma iogeoiaros para la consirucCXKl de bo
qu~. El tiempo fijado al eurso es de dos años. 

Escuelas •e la.Wng.rafía. Ex:ist~ ,i() .' e~bleci
das en los principales puertos. Fueron m.shtwdas par 
Colbert. y forman los eapitanes met!'Can tes J los pa:
ti·ones de cabotaje.. Nadie pu.ede inandar Wl buqu.a 
de comercio sin haber sufrido los exámenes de eSYI 
es,euela. 

Eseaela de leap~ orlea&ales, . e~ Paris_. LOI 
prore.sores tienen sus catedras en la b1!>11oiec~ unpe
rial, y enseñan el ~ego moderno, eL árabe. liLerol J 
vulgar, el turca, e} umeni~, el pers~ el mdost.~1, 
el chino el malayo y el Javanés. Fué establecida 
por la C~nvencion el 2 de abril de 1. Jm. 

Baeaelas de •Ñlelna é Faeullad de :medíciDL 
Hayeo Francia algunas tacullades de mediei~, lade Pa
ris r las de Montpellier ¡ Nancr, Lyon, Lllle, ele., 
que pueden dar el título de doctor. ~Escuelas pre .. 
pata.lorias damedici.na y~' larm~1a EO du. mas. que 
el diploma de 06e1al S.mdad militar. 

Escaelas ele mlnu en Paris .. Esta esc.uela foorme 
los ingenieros de mi~s. Recibe lns alumnos . qa.11 
salen de la Escuela Poli-t.é.cWca ó los q11e se S\lJ¡eian 
á un concurso. Los estudios duran 3 aio~ 

Escuela u.val,. en Brest~ Esla escuela. se halla 
es!ablecida desde 1852 en el navío el Borda.·~ Acepbl, 
prévio exá:Oen, alamno; de 13 año~ al me.nos r ~ 16 
á lo mas. La dura~ioe de los estudios es de dos apos.. 
Los alumnos que pasan satisfactoriame~te-los exa~ 
nes de salida obtienen el grado de aspl.l!antes de ma,. ' / rina de segunda clase. 

Eseaelas ne,ruiales pri.marias. Eslas se baila 
destinadas para formar los ipstitutores primarios ti 
maes~os de es-cuela. Se¡un. la ley de 28 de junio de 
1.ffl cada deparlamenlo debt tener una escuela 
oor~I primaria. l-Io-y casi todos los departamentos 
poseen la s.u:a. Los alum.no.s son admilidos desde la 
edad de 18 á 2S aóosi J no. son nombrados-. maestros 
has ta haber obtenido un dip,l.olll8 de capacidad dada 
por una comision de ed.men especiaL 

Eseaela aonaal s:apew,MN", en Paris.. Esta esr
cuela está dest.Ulada á formar profesores para la en
señani.a. secundaria. Despues de l& expulsion. de los 
Jesuilas . se pensó en. crear una escuela de profeso
res, ca~ces, de reemplazarlos (L762), pero e~ta idea 
no se llev6 á ca-00 por e.n~ónees. La Convenc1on vol
vió á.. t.Qmarla, y de.crel6 el establecimiento de _la_ Es.
cuela normal \L794) ,.1,;>00 alulilJ'lOS externos nweroo 
á escuchar á Lagranga, Laplac&, Hauy, 'Bei:lbolet, 
Daubenton,, Voln~, Bernardino de SainL-Piercet La 
Harpe, Gara.t y Sicard.. Los profesOL'eS eran. dem-asiado 
libres- y mur ma.l prepuados : la. escuela t•~ ,fúl'mnda 
eL año siguiente. - Napoleon I r_es,lable~ la _Es
cuela normal por el deerd\o 41,e org.artW) la Um!"ei-s1d_ad 
l17 d.e marz01 de 1808). En 1~1.acusada. de S)m¡atia.S 

hácia las. dod.rinas d.e- la opoe1c1on, fué- sup11~m1da 1 y 
s,e restabledó cuako años- W:!spues,. ~a !l titulo de 
Eseuefa pnparat(H'ia. En 18S0 vol,16 a tomar. su 
antiguo. nombre, 1 su programa1• redacLado por M. ~11-
sio ab.r16 á 1-0& estuilios una. v1& mas .anch11i l meJor 
~a. H.01, la Escuela normal ~c1erra r.erea de 
1.00 alumnos con pla:ia do~ad"a,.. que siguen. los cursos 
ilt.U'ant.e tres años-. . . 

E&euela polHéeniea. en Pari.s-: ~ eOOegio se 
ha eslablacido para preparar .'I swmn1strar el p"!9'· 
nal competente á un gran numero- de esbtblecµwa• 


