
LOS DEBATES
I\EVISTA UNIVEI\SITAI\IA

Natas de Redaccian

Estamos en víspEras de elecc:ón para rector de la Univer
sidad. Este es un hecho de por sí de suma importancia para
los estudiantes en general, pues se trata de renovar la primera
de las autoridades universitarias.

Hasta hace algunos años el aclo que tendrá lugar el 1;}
del presente mes ocurría anualmente el 18 de Julio ~niversa·

rio de la fundación de la Universidad, ante la sala de doctores
en la misma forma que se estila hoy.

La renovación anual de rectal', entraba entre las disposi
ciones establecidas por el primer reglamento universitario.
SIn embargo, á partir del año 74.. la elección se establece del
modo qne existe ahora, es decir cada cuatro años, yel rector
elegido, en caso de haber renunciado su anteces0r, no debe
concluir el mandato de éste, sinó que tendrá que terminar el
período fijo, establecido en el reglamento. Esta es la causa de
que el acto de esta elección, tenga lugar en este mes. El ante
rior rector Dr. De-Maria presentó renuncia en el mes de Setiem
bre y enseguida se hizo la eleceión del que rige actualmente.

Es una práctiea establecida desde el tiempo de la funda
ción en la Universidad que los votantes para el rectorado de
ben ser abogados ó médicos, quedando excluidos los que no
posean tíLulos universitarios, por más que se hallan dedicado
á la carrera de ingeniería, arquitectura, farmacia etc. A la
verdad ql1e no se vé motivo para exclusiones de esta clase,
desde el momento que igual título universitario es el de mé .
dico ó abogado como el que se obtuviera en cualquiera otra
facultad.

Se comprende que cuando las carreras de matemáticas,
farmacia notariado etc. no habían sido establecidas en la Uni-
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versidad, no tuvieran derecho en la votación, sinó aquellos
que poseían realmente títulos alcanzados en los cursos que
podían seguirse en el país, per9 ~hora que las facultades
mencionadas por el número de ~Isclpulos y por la lmpo~lan
cía que ellas tienen están á la ml~ma altura que.l~s dema~ ~o
se vé la rausa para poder establecer como prInCIpIO que um
camente tendrán acceso en la votación los que hayan cursado
las carreras de medicina ó abogacía. . .

Felizmente' creemos que el caso ha sIdo previsto .es!a
vez por el Consejo Universitario, el cual en una de s:us UltI
mas sesiones ha tratado el mismo punto en el sentIdo que
indicamos.

Se nos ocurre que nna de las primeras reformas qu~ se
impooen al próximo rector á elegirse, es relativa á la !Dejara
del cuerpo de profesores de la sección de PreparatorIos.

No dudamos un momento, y sería hasta ridículo pensarlo
de otro modo. que existan de la sección de enseñanza secu~

daria, elementos de valer ínnegable, catedráticos que eseVl
dente su competencia.

Pero si de algunos pensamos de este modo, no podemos
decir de todos lo mismo,

Existen catedráticos que es notoria su incompetencia para
el puesto que desempeña, que á díario ,en la enseñanza de ~a
matería que regentean se ven en figurIllas para poder explI
car á sus discípulos tal ó cual asunto.

Otro hecho que no encontramos su causa y que redunda
en disfavor para la Universídad, es la provisi.ón. de a.lgunas
asignaturas con elementos extrangeros que SI bIen atIenden
perfectamente sus clases no se adaptan por completo al fin
para el cual han sido requeridos,

En todas par tes, en todas las universi,dades es un alicie~te

para los jóvenes que concluyen sus estudIOs de prepara~o~!os
ó facnitativos, ganar una cátedra en concurso de OposlclOn.
Aquí, ese estimulo no existe. Muchas de las clases estan regen
teadas por personas~ que no solo no han acreditado sus cono·
cimientos en las materias, sinó que las desempeñan de un
modo que á la verdad deja mucho que desear.

Mas adelante nos ocuparemos de esto mi~mo, con más
detención, y egtonces haremos estas mismas observaciones
más concretas y más precisas.

P. B. A.

Apuntes de Filosofía del Derecho

(Tomados en la clase que regentea el doctor José Cremonesi)

Kant.-Teoría del derecho

Una expo¡;;ición clara del criterio de derecho de Kant nos
ha obligado á dar una idea general ~e toda su filos~fía, que,
como dice Jouffroy, es de una sola pIeza y no es posIble estu
diarla sino en su unidad. Si á la circunstancia de que la
moral, lo mismo que la estética y la teodicea de ~ant son ~~~i

inpenetrables para los que, no ,han hecho el e3tud.I~ desu 10JI
ca que para ser comprendIda Impone conocer prevlament.e los
resultados de su p~ic.ologia~ agregamos que StH concepcIOnes
fundamentales han sido presentadas empleando frases ó tér
mInOS especiales cuyo signi ficado es forzoso poseer; nos po
dremos dar cuenta acabada de la dificultad grandísima de una
expresión independiente de !a teoría del derech? ,

Repitamos ahora, - habIendo hecho en leCCIOnes anterio
res la exposición compl.eta de su filosotía en sus rasgos g:ene
rales intimamente relaCIOnados con su derecho, -su leona de
derecho natural presentándola de una manera bíen concreta.
Dijimos ya que la fiIO:50fía del siglo X.vII~ no había, expue,sto
una teoría del derecho y del deber; SI bien los escritores in
vocaban en aquellos momentos e? que se iba 'preparando la
reacción de 1789, la causa de la lIbertad, de la Igualdad, de la
tolerancia y defendían los derechos del ciudad'tno, ninguno de
ellos se interrogaba respecto, de la na~urafeza, del der~~ho;
concretándose á buscar la razon de las IOstltucIOnes pohtIcas
descuidaban el principio de de,recho naturaL Fué recién ,á
fines de este sirrIa y en lo más seflo de la lucha que Kant,-sl
guiendo la cor~iente del pensam!e~to de la época que la revo~
lución Francesa llevaba á sus ultima,; consecuenclas,-busco
con la raz{m los principios de la metafísica, de la moral, del
derecho y de la polí.tica; y mientras. q~e los fil?sofos ~rances~s
se servían de la razon para combatlr a la SOCIedad y a la reh-



gión, ese pensador hasta entonces desconocido para la Europa,
hacía con tf);~11 atrevimiento la critica de la razón misma.

To-;¡, ;,1. Ll,';ofía de Kant está caracterizada, por haber li
gado la política ¿!l derecho y el derecho á la moral; y al procla
mar la (kS!¡¡d~Fi de la persona humana C0n su concepción de
la hWn(líu,{;'~'d ¡ln en sí ha colocado la justicia por encima del
Estado V tI ió fundamento de los derechos del ciudadano los
derechos d~; Í"1fHl1bre.

Tambicd nícimos notar que con raz6n Janet cree que la
significación filosófica de la moral de Kant está en haber que
rido concebir los principios que tendían á manifestarse en
abierta oposición: la ley y la libertad.

En general, la filosofía anterior á ese siglo, presentaba la
ley como una orden, bajo la forma de una violencia exterior y
material, ejercida por un legislador divino ó humano que se
servía del temor y de la esperanza, del castigo ó amenazas y de
las. promesas como medio para imponer el cumplimiento, de3
CUIdando el valor intrínseco ó propio de la misma ley. Pasan
do al extremo opuesto, persiguiendo en primer término la in
dependencia del hombre los filósofJS del siglo XY1l1 trataron de
eneontrar la libertad fuera de la ley, eliminando toda rerrla ma-
terial y toda disciplina exterior. í:J

Kant co~b.at~ .los ?os principios tomados por separado y
busca su con.eIl~a~lOn: a.la Ilber't.ad de los pl?sofos de su época
opone, el prInCipIO del unpel'atwo categonco, á la disciplina
materIal de la fi losana anterior opone el principio de la auto
nomía de las voluntades;-combate á los que se alzan contra
toda regla con su principio del deber, que manda sin condicio
nes, y presenta la voluntad legisladorcL,--la voluntad someti
~a á la ley que ella se dá á s~ m!sma,- á los que consideran
a la ley como una orden ex.terIOr Impuesta á la voluntad so
metida.

Nos concretaremos ahora á hace!' el resumen breve de la
teoría del derech~, ,siguiendo en esta exposición á Janet por
reconocerle el merl to de presentar con toda claridad el siste
ma de Kant que es confuso· por la cantidad de fórmulas que
emplea:

~a yolu~tad sup~oe ~iempre una legislación; pero se de
ben ~lstlngUlr dos legislaCIOnes: una 'lnotal, la otraiurídica;
unawlenw, otra externa.-De la diferencia de estas dos le
gislaciones deriva la distancia entre la moral r el derecho.

_ Dos .ele~entos comprende toda legislación: una ley que
senala obJect~va~ente co~o n~ces::j.ria una acción, y un motívo
que une subJectlvamente a la Idea de la ley un principio capaz

de impulsar al cumplimiento de la acción. Cuando la acción
no tiene otro móvil que la misma ley, la acción es moral; - si
al movil de la ley misma se junta un nuevo motivo, el Ler¡iOr por
ejemplo, la acción es legal.-Con toda verdad se dpfLt;;, pues,
la moralidad como la conformidad del motiDo de !(¡ ·.~0i 5n con
la ley; y la legalidad como la conformidad de :" ,'un con la
ley, sea cual fllere el motivo.

En derecho, pues, nada importa el motivo que impulsa la
voluntad al hacer una acción, lo único á que debe 2,tender5e es
á que la acción guarde conformidad con la ley: el que cumple
los compromisos contraídos,-por el hecho de que una ley or
dena el respeto á lo pactado, será un hombre moral; -el que
los cumple por el temor del castigo legal ó por no perder el
crédito de que goza no podrá llamarse honesto según la moral,
pero lo es segun el derecho. Una sociedad en que nadie obe
dezca á la ley del deber por la ley misma, pero en la que por
temor uotra causa que no sea el deber mismo todos los hombres
la respetan y se someten á ella, sera una soeiedad perfecta
mente legal ó jurídica, aunque la moral la condenará severa-
mente. '

Desde que la moral comprende tanto los deberes interio
res como los deberes exteriores, puesto que tanto los unos como
los otros pueden suplirse por el solo móvil del deber; mientras
que el derecho solo, puede referIrse á los ~eberes ex.terior~s

por ser estos los únicos que pueden ser objeto de la vlOlenc,la,
fácil es señalar el primer cal'ácter del derecho: no se aplica
sino á las reladones exteriores de una persona con otra per
sona, en cuanto que las acciones de la una puedan mediata ó
inmediatamente ejercer inf111encia sobre la otra. Mientras no
exista la acción no puede haber nunca relación de derecho; el
pensamiento puede ser condenado por la moral pero como no
ejerce ni directa ni indirectamente influencia alguna sobre. un
tercero no puede ser contrario á derecho.

Llegamos al segundo carácter del derecho según Kant: el
derecho consiste en la relación de dos voluntades. No hay rela
ción de derecho mientras solo exista el deseo de una persona
y la voluntad de otra qne puede hacer de su libre arbitrio el
uso que le plazca; pero la hay cuando se produzca la conjun
ción de las dos voluntades mediante la proposieión de una que
la otra acepta. Nace así el derecho de lo~ con.tr~tos. Pero en
esta relación de las dos voluntades~ que da naCImIento al dere
cho, no debe atenderse á la '1ILateria sino á la lonna de la
voluntad, es decir, que nada importa el objeto que se persigue
ó el móvil que nos im pulsa al celebrar el contrato; porque
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siendo indiferente la razón de la convención y las intenciones
de los contrayentes lo que funda el derecho, lo que debe existir
como condición esencial respecto de las dos voluntades es la
libertad de estas aceptando recíprocamen~e . .los resultados de
ese pacto. Es esta misma libertad la condlc\on esencIal de log
derechos del padre sobre sus hijos, riel esposo y de la esposa y
esa libertad es también la condición de nuestros lIerechos
sobre las cosas; ninguno de esto~ derechos e~taría bien fun
dado si im~ortara un ataque á la libertad de los demás
hombres.

La fórmula de Kant e:;. pues, ésta: Es conforme adere
cho toda acción que permite, ó cuya máxima permite al libre
arbitrio de cada uno conciliarse, segun una ley general, con la
li bertad de todos' y de esta fórmula deri va el princi pio de to
dos los deberes d'e derecho: obra exteriormente de tal manera
qUf3 el libre nso de su arbitrio puede acordarse con la libertad
de cada uno, según leyes generales. .

De este princi pio se desprende el poder de oblIgar á los
de~ás; pues la regla de la armonía de mi libertad con la liber
tad de los demás importa qne es contrario á derecho todo obs
táculo opuesto á mi libertad y autoriza adefender ésta sepa
rando tal obstáculo; y así es que Kant concluye por sostener que
el derech) y la facultad de obligar son una sola y misma cosa.
En la noción del derecho qne.la excluido todo motivo interno
ó moral, pues se refiere únicamente á acciones exteriores; nada
importa que los demás reconozcan ó nó interiormente la jus
ticia de nuestras pretensiones: lo qne vale es poder hacerlos
obrar de conformidad con lo que es justo sea por la violencia ó
por la amenaza. Claro está qlle esta violencia Jebe ser legitima
y para ello necesario que se concilie con la libertad del que la
emplea y con la libertad de aquel contra quién se empleara.

Kant termina su teoría sobre la natnraleza del derecho con
esta fórmula: El derecho consiste en la posibilidad del acuer
do de una violencid general y recíproca con la libertad de cada
uno.

Para Kant el derecho no puede ser enemigo del derecho;
todo uso de mi libertad que perjudique a la libertad de otro es
c()ntrario á derecho. El límite de mi libertad no se encuentra
en la fuerza de qne puede disponer, sino en la facultad que
tienen los demás hombres de usar de su libertad como yo usn
de la mía.

El derecho, pnes,. consiste en el acuerdo de la libertad de
uno con la libertad de otro, y cualquier violación de este
acuerdo es tiranía; de aquí que todo lo que no perjudica á la

(Continuación)

x.
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MEDIDAS Y UNIDADES ELÉCTRICAS

CONSTANTES

DADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA. POR EL PROFESOR DE LEÓN

Si en un recipiente de vidrio que contenga agua acidulada
por el ácido sulfúrico se sumergen en un extremo una barra de
zinc del comercio y en el otro una de carbón, el acido se com
bina con el metal. obedeciendo á las leyes de la alinidad, y en
la combinación desarrollan una cantidad determinada de calor,
que se hace sensible no solo al termómetro, siná que el mismo
recipiente se siente caliente al tacto; pero, si inmediatamente
de sumergir el zinc, unimos por un hilo metálico este cuerpo,
fácilmente ata(',able por el ácido, con el carbón no atacable,
entonces aquel calor no se manifiesta y el recipiente de vidrio
permanece frío: la energía desarrollada por la combinación del
zinc con el ácido se transforma en estas condiciones en otra
fuerza que se denomina tuerza electromotriz.

Lección de Electricidad Médica

libertad de otro está en mi derecho y nadie tiene el derecho de
impedírmelo.-Por tanto, cualquier cosa, ilegitima en si, es
lícita con respecto á los otros hombres mientras no perjudica
á los demás; nadie puede obligar á un hombre á la virtud 1

pues nadie liene facultad para limitar la libertad de otro hom
bre mientras éste no haga uso de su libertad en contra de
aquel. - Y esta istincián entre el derecho y la virtud, no e~

menos necesaria á la segunda que al primero~ pues someter la
virtud á la violencia legal es despOjarla de su carácter propio
y esencial, que consiste, como dice Kant, en obedecer a la

ley moral por respeto á la ley, y no por temor.
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Esta fuerza electromotriz rompe el equilibrio eléctrico de
los cuerpos sumergidos y produce, en la barra no atacada, un
exceso de fluído eléctrico ó positivo, y en la atacada ó el zinc,
una disminución ó negalivo, con respecto al fluido eléctrico
de la tierra, ydetermi na~ por ('.onsigllient~~ una difer.encia ~e
potencial entre ambos cuerpos. Cuanto mas sea la diferenCIa
de potencial, mayor será la tensión eléctrica, como cuanto ~ás

es la altura á que se encuentra un líquido mayor es la preSIón.
La fuerza e'ectromotriz determina la diferencia de potencial y
ésta ásu vez produce la tensión: son tres elementos eléctri·
cos que, aunque diferentes en su origen, pueden confundirse
en la practica.

La fuerza electromotriz depende solo de los cuerpos pues
tos en presencia~ así es que una vez determinada en una pila,
se debe considerar como una constante invariable: se desIgca
con la letra E.

En los congresos de electricistas de '188 11 Y '1883, en que
se determinaron las unidades de las diferentes constantes
eléctricas en relación al sístema C. G. S., centímetro, gramo,
segundo. se aceptó, como unIdad de fuerza electromotriz, la
producida, próximamen te, por una pila de sulfato de cobre
Daniell, y se denominó Volt, vocablo derivado de Volta. En la
sesión celebrada el 29 de Junio último por la Academia Es
ñola, fué aprobada la palabra Voltio y las qna mencionaremos
más adelante .

- Exactamente la pila D:llliell produce 1 v. 07, pero en la
práctica podemos considerarla como equivalente á un voltio.

Si se une el elemento no atacado ó positivo con el atacado
6 negativo, por medio de un conductor, hay caída de poten
cial; una corriente se establece del más al menos; pero ese
conductor opone siern pre resistencia al pasaje de la corriente,
resistencia que está en relacion con la nat llraleza del conduc·
tor, que aumenta con su longitud y disminuye en razón inver
sa de su sección.

L~ unidad de resistencia se. denomina Ohmio (de Ohm) y
se deSIgna con la letra R. EqUIvale al obstáculo que opone al
pasaje de una corriente una columna de mercurio de 106. 3
ctms. ele longitud y 11.9 mm. de sección á la temperatura de
O°. Prácticamente pueden considerarse igual á la resistencia
que .~ponen cien metros ele hilo te:egráfico de cuatro mm. de
seCCIOna

L~ inte!LSidad alectriea, que equivale en hídro-dinamica al
gasto o c.antIdad de agua que se derrama en un segundo ó uni
dad de tiempo, es la cantídad da electricidad que atraviesa un
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conductor en un segundo y se designa por I y representa el
elemento de electricidad que puede emplearse en trabajo útil.

Ohm, demostró que la irltensidad de una corriente está en
razón directa de la fuerza electrorJ1otríz y es inversamente pro-
porciona� á. la resistencia: I:=::: f

La unidad de intensidad se d;nomina Amperio (de. Am
y se determina igualando en la fórmula de Ohm, E y R á 1:

entonces 1== 1. Amnerio:=::: vlo'c:o Es decir la unidad
• o lIDlO

"-"",,,uu.u. es igual á una corriente producida por un Voltio
atraviesa un conductor cuya. resistencia es igual á un

cantidad eléctrica es el producto de la intensídad por
el es la suma de elect.ricidad que atraviesa un con-
ductor1rante el tiempo t: Q== 1X T.

La uiXRad de cantidad se denomina Culornbio (de Cou
lomb) y equ~ale. á la cantidad de electricidad gastada en un
segundo por.ThQ.a corriente cuya intensidad sea igual aun am
perio: se design~por Q.

La polencia eléctrica, es el producto de la in Lensidad por
la diferencia de potencial, como la potencia de la caída en hi-

. dro·diná:nica es el producto del gasto por la diferencia de
nivel~ se designa \V == 1 X E. I..a unidad de potencia, el Vatio
(de Watt), es la potencia de una corriente de un am perio pro·
ducida por una diferencia de potencial igual á un veJltio. El
trabajo eléctrico es el producto de la po tencia por el tiempo:
se indica J == WX 1. La nnidad de trabajo se denomína ,Julio
(de Joule) y equivale al trabajo efectuado por una c'Jrriente
producida por una diferencia de potencial igual á un voltio y q~e

gasta un culombio, J == 'V X t ignal a lo EX Ix t:=::: Ex (;¿.
Estas unidades eléctricas ó sus submúlLiplos se usan en

medicina: por consiguiente, es muy importante y muy útil
darse cuenta exacta de éllas.

La resistencia de los tejidos orgánicos y especialmente de
la epidermis es muy considerable; en ciertas regiones, en que
la piel es gruesa y seca, es de varios miles de ohmios. En me
dicina siempre se adopta el ohmio, y en la industria también se
usa el megohmio (1.000.000) para las muy grandes resisten
cias, yel microhmio (100~OOO) para las muy pequ.eñas.

El voltio es la unidad de fuerza electromotriz ó de dife
rencia de potencial, porque la una equivale á la otra en
circuito abierto; y como las resistencias son considerables;
siempre es necesario utilizar 11n gran número de voltios para
producir una débil corriente. Una corriente de una pila de un
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'Voltio, que atraviesa la piel. del ~ntebrazo, q~e .p~óxim~mente
opone 2 000 ohmios de reSistencia, solo proauclra una l.nten
sidad i(J'~al á~, es decir, un medio milésimo de am~erIo .

EtmilliaU;poerio Ó milésima parte de un amReno, e$ la
unidad de intensidad usada en medicina. El amperiO es de~a.
siado considerable, y sus efectos serían des~strosos. ,La dO:;IS
ordinaria, en las aplicaciones comunes, vafl.a ~e. 1 a ~O,OOO
amperios, e~ fisiología suel~ .usarse. el declmllllampeflo, es
decir, la declma parle del mllhamper.lO.

Esta unidad eléctrica es la más Importante de todas y 8U
conocimiento es completamente imprescindible para las apli
caciones médicas.

El culombio ó amperio segundo es la unidad de cantidad
que conviene en las aplicaciones médicas: supongamos que
se haga pas~r por.el organismo de. un enf~rmo una corrient~
de 15 milhamperlOs, durante veJOte mmutos, se tendra
Q == O. 0,15 X M A X (20 X 60)>> == '18 culombios.

(Continuard).

SOÑANDO

La noche con negro manto cubría todos aquellos lugareg.
¡ Cuantas veces atraído por la grandiosidad de aquel her

mosísimo panorama, ahora enlutado, me extasiaba en su
contemplación, creyendo descubrir nuevas bellez-ls en el con
junto, mayor brillantez y delicadeza en el colorido, más poder
y esplendor en la luz l

En una de las casas de aquel paraje, rodeaba de talas é
higuerones, morada de la eterna felicidad, tal vez la más her
mosa, la que mas brillaba al ser iluminada por los dorados
rayos del sol, se podía ver aún una débil luz que, luchando
con la oscuridad de la noche, iluminaba el aposento de Pablo.
~ste, como de costumbre, estaba allí entregado á la lectura
de una de sus numerosas obras.

Pero, después de algunas horas, la oscilante llama de la
lámparababía faligado su retina, obligándole á cerrar los
párpados y caer más tarde en un profundo sueño.

Poco á poco una asociación mecánica d'3 vagas percep
ciones fué presentándose ante su espíritu. La continua visión
del sér que más amaba, fué lO primero en aparecer en el cam
po de sn conciencia. La veía más bella, más encantadora que
nunca, con sns negros ojos despidiendo intensísima luz y con
su flexible cuerpo cimbrándose dulcemenle, cual tierno mim
bre bajo suave y ligera brisa.

La dulce imagen de aqnel sér que encerraba todo su cari
ño, que llevaba el nombre y la pureza de la reina de los cielos
hacía ya muchos años que le acompañaba. PI¡ro entonces no la
veía ya como antes, ya no le sonreía amorosamente, la veía, sí,
con el velo y los azahares de la desposada, consagrando á otro,
en solemne ceremonia su existencia y sus amore~ ...

¡CUan intensa no sería la emoción y cuán grande el su
frimiento, al ver que todos los sueños de su vida se desva
necían enun instante, que la más dulce de las ilusiones desapa
recía ante la más cruel y dolorosa decepciónl

El desaliento que se apoderó de su espíritu en aquellos
momentos, la amarga melancolía que invadió su corazón fueron
tales que abatieron por completo su ánimo, dejando marcadas
huellas de profundo sufrimiento.

...
**

En este estado se encontraba Pablo cuando la nota tan
prolongada como dulce de una calandria, que se había posado
en la ventana, lo despert.ó.

Grande fué su asombro al encontrarse en su habitación,
al ver que todo lo había presenciado no había sido sinó un
conjunto de falsas percepciones que se desvanecían ante la
realidad de las cosas, como se habían desvanecido las som
bras de la noche ante la claridad de la aurora.

La calandria siguió (}on sus vibrantes gorjeos contestan
do á otra que, lejarla, apenas dejaba oir su variado y armo
nioso canto.

Pablo, atento á aquella misteriosa poesía, á aquel delicado
hímno, parecía haber olvidado todo su horrible sueño....

Carlos Butler.
Abril de 1899.
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Programa de Fisiología

Hecho por un estudiante con arreglo ¡\ las explicaciones del profesor
Dr. JUAN B. 1\IORELLI en el curso del año 1397.

(Continuación)

111 La sangre

Caracteres generales-Oonstitución histológica-Consti-
tución química. . .

Coag~ü0?ión de, la. sangre: ,Sus ?aus~s, y CO.n~ICI?ne~
¿.La coagulaclOn del lIqUIdo sangUlne? 1,n v~l1 ~ es ldentlc~ a la
que se efectúa e~ los vasos?~Sust~nclas coagu antes y antIcoa
gulantes-EstudIO de la aCClOn antlcoagulante de la peptona
Experiendas?e SchmidL-Mulhei~y Phano, etc. - ~us co~clu
siones-Teonas sobre la coagulacIO~ de la .sa~~re. Teo.~la de
Denis de Comercy-Teoría de SChf!lldt -- ObJ~clon de Brucke y
modificación de la teoría de Schmldt. -Teona .de Hammars
tein -Teoría de Arthus - Teoría de Harem y Blzzozero -Teo-
ría de Gautier y Hensius. ., ,

Lo.r; glóbulos tojos -:HematoP.olesls - Teona d.e ~ollchet,
Lateur y Regnault- EstudJ(~~ de Blzzozero y sus ~ISCI~ulos-'
Hematopoiesi? en el embfl~m-Idem. en el feto -fe')nas q~e
explícan el ongen de los gl~bulos rOJos e~ el ad~lto-Teona
de Hayem-Objeciones de Bl.z,Z?Ze ro -!eona d~ Blzzozero,Y de
Newman: órganos hematopOletlcos-Celulas rOjas de la medula
ósea: su evolución-Formación de glóbulos en ~} bazo-Los
Karioblastos y bla5Loblast~s de Fois-~estruccIOn ,Y muerte
de los glóbulos rojos -¿Cuanto dUTa la ~lda de, los glob?los?
Experiencias de Moleschott - La. ].sotonIa:-¿C?~o y donde se
destruyen los glóbulos~ HematolI,sl.s-La Icte~]Cla hematogena
producida por las toxInas. ar0!D:ltlc3?-Teona hematogena
Teoría hepatogena.--ExperJencla .crucI~1 de Zarkousky-Expe
riencia de 'Verthetmer - Coocluswnes.

Los glóbulos blanGos-E~truct.~ra, composici.ón qui!D.ica
y propiedades generales -ClaslfiraclOn de los antIguos fiSlO-

lógicos: linfocitos, muitinucleados y granulosos-Olasificación
de Erlich: acidófilos, basófilos, aufófitos y neutrófilos - Origen
de los lentocitos.

Plaquetas ó hematoblastos - Su origen para Hayem,
Leuvig, Bizzozero y Mondino.

Los gases de la sangre -¿Cuales son? -¿en que estado
se encuentran en la sangre? etc. -Capacidad variable de la
hemoglobina para el oxigeno -Las cuatro hemoglobinas de
Bohr - Ten~ión del oxigeno en la sangre -Estudios de Stras
burger - Punto crítico de la oxigemoglobina-Estado del
CO 2 - Estudios de Fereet-Las cuatro carboxi hemoglobinas de
Bohr.

IV La circulación
1.o CORAZÓN

Aparatos de que se sirve el fisiologo para el estudio de
la {unción cardiaca-Exámen ocular-Método grátlco-Estu
c1io del choque card iaco -Cardiográfos - Las cardiografos de
Marey-sus tres modelos-Polígrafo clínico de Knoll-Cal'·
diógl'afo doble de Verdin -La vivisección-Cardiógrafo doble
de Frangois Franc-Pinza cardiaca de Mare}' -Modificación
de René-Estudio de las variaciones volnmétricas-Embudo
-Manómetros cardiacos-Manómetro de Baudig-Modelo
Kronecker -Cánula de doble corriente de Kronecker-Aparato
de Koltz-Estudio de la función cardiaca en los mamíferos
El medio interno y el medio externo-Trabajos de Chanveau y
Marey en el caballo - Sondas cardiacas: Explorador de lati
dos cardiacos, -Sonda intracardiaca derecha y explorador del
corazón izquierdo-Sonda intracardiaca del perro: modelo
Gley--Explorador de Franyois Franc-Esfigmoscepo de Fre
dericq-Atreotomo de Tigersted -·Variaciones volumétricas del
corazón - Cardíógrafo de Franyoi" Franc-Preparación del
perro para experiencias-Procedimiento de Martín y Juke.

La circulación cardiaca-El corazón-Actividad ritmica
de sus cavidades-Faces de la contracción cardiaca.

Diástole general del corazón-¿Por qué se llena el cora
zón? -Teoría de la aspiración - El vacío post sistólico de los
gráficos de Chauvean y Marey-Su interpretación para Mosso
Y Brür.ke-Falsedad de sus conclusiones-¿A que es debida la
aspiración'?-Elasticidad de las paredes ventriculares-Demos
tración de Sthefano: período de carga rápida y período de carga
lenta-Su gráfico ~La elasticidad de las paredes ventriculares
es un factor variable-Fuerza elástica fundamental y fuerza



~lástica especial--Diástole activa y pasiva-La. aspiración es
l~dudable-Su valor según Goltz y Gauler El vacio pleural
ejerce también aspiración.

Sistole auricular -Contracción alternativa de la anrícu
la: sus efect~s-¿AI finalizar la diastole el ventrículo está
Heno? -¿Es eficaz la contracción auricular?-Demostración de
Harvey-Su valor-Demostración de Frangois Franc con el
h,emo-de~ografo. - Comprobación patológiccl-¿Duranle la
sIstole, ~urlcular ~ay reflujo sanguineo por otras vias fuera ue
los oflficlOS aUflculo-ventriculares?_En la yugular externa:
falso pulso venenoso-En las venas canas.

Sístole v.~ntriGulq.r- ¿Cual es el trazado auric'ular durante
la contracclOn ve~tflcular?-Eraz;¡.~o de Chauveau y Marey y
tra~ado.?e Frederwq -La contracclOn ventricular produce una
~SpJraCl~~ en la. aurícula-Explicación de l\{osso y Brucke
ContracclOn yent~lcI~I~r, sU,trazado ysu interpretación: linea de
asc.ens.o, platIllo sIstohco y lInea de descenso-La línea de ascen
so lOd!ca un aumento constante de presión-Estudio detallado
de la lJ~ea de asc~nso - ¿I..:uándo y por qué se cierran las vál vu
las aur~culov~ntTIcnlares?-:-¿Cómo se cierran?-Teoria de Kutz
-~eofla de ~hauveau, Falvre y Marey-¿Cuándo se abren las
aunculovent,rlculares?-¿Ouándo se abren las sigruoides? según
Marey y ~egun Fred~~lcq-reoria de Marey-Teoría de Landois
sobre la ~nterpret~clOn d~l platillo sistólico-¿Cuándo se cie
rran las slgmOldes?-MedlOs para determinarlo -Procedimien
to de Ch~auve.~u y de,Hurke-Otras pruebas en favor de Marey
-: Dem.~~traclOnde Klu,c en la rana-Demostración de Frede
rI,cq-¿~I .las ?ndulacIOnes del platillo no son debidas á las
vabulas slgmOld~s, á qué son debidas?-Interpretación de
Polter: Son rropIas de~ cor~~ón-Hipotesis de Chauveau, lHa
rey y Francols Franc: vlbraclOn de la aorta pulmonar - Opinión
de Fredepcq -El tétano muscular-El trazado hemaulográfico
de ConteJean - El vacío post sistólico.

Choque del corazón - ¿Dónde se produce?-Choque difuso
-Trazado ~el choqu~-Sus detalles relacionados á los del
t~azado auneulo· ventrICular-Oardiogramas atípicos _ Condi
clO~e3 para toma,r, el trazado - Pulsación negativa ¿A que es
d~bl(la la retracclOn de las paredes?-Trazadocardiovolumé_
trIco dado p.or las p~ls.aciones negativas-S'jperposición del
trazado earalO-volumetrlco al cardiocrráfiCO-¿A qué se debe
dI choqu~ de la punta? 1.° Variación d~ la tensión de las pare.

es cardIacas; 2. 0 Fenómenos accesorios: enderezamiento ó

erección de Harvey-Torción del coraz?n, movimiento .de
recúlo - Trazado hematográfico de LandOls-Trazado CardlO-
esofagico: Fredericq y ~aury., '"

Presión intracard'1,fJ.ca y trabajO del.c0razon-¿~omo se
~eparte la fuerza desarrollarla por el eorazon- Una varIable: !a
tensión sanguínpa ó presión lateral-Una constante: la velocI
dad -OríQ'en de la fuerza desarrollada por la contracción car
diaca-Valores que adquiere sucesivamente la presión-La
eneraía de contracción del ventriculo derecho es meDor que la
del i~quierdo - Demost~~ción de Ch~uvea::t y .Marey - Relación
que existe entre la preslOll del ventriculo IzqUie\do y la aorta
La presión es menor en la ~0.r,ta que ~n el ventriculo - Compa
ración de los trazados - 0plDIOn de FICk al respecto~S~ error
según Marey-Relaciones de forma ~~tre la cu~v~ aortIca y la
ventricular-Leyes que rigen la actIVIdad mecamca del cora
zón - ¿Cómo se obtiene la medida absoluta del esfuerzo del co
razón?-Sn valor- Este esfuerzo aumenta al dismlOuir El cora
zón su guperficie El efecto d.e la presió~ san~uínea es .~ás. de
velocidad que de masa- Pr~slón y ve~~mdad con rel~clon a la
resistencia-Su consecuencIa-RelacIOn entre el numero de
pulsaciones y l~ cantidad de sa?~re que entra ~n la raorta
¿Existe un optunun para la actiVidad del cora~on -", alor del
trabajo del ventrícuio izquierdo y derecho-CantIdad de ~angre

que la 81stole ventricular vi~rte en la aorta---;-¿Oómo se I!ll~e?
Directamente en algun/\s ammales po~ el tra]a~o vúlumetnco
Método de Ludovig, su contador aortIco - Indirectamente en el
hombre.

Ruidos del corazón -Su localización en el trazado
Carácteres de los ruidos-pequeño.y gran silencio~Ritmo

normal-Alteraciones del ritmo: rItmo fetal y ritmo de
declauchement-Cau~a de los ruidos-Trabajos de Rouannet,
~u experiencia y conclusión: el 2.~ ruido es producid~ por
las valvulas signeoides-Confirmaclón de Chauveau y Falvre 
Factores del 1ero ruido-El elemento valonlal~ de Ronannet,
-prueba experimental de Weigert. y Viessels--:Otro fact~r: la
contracción muscular-Dp.mostraclOn de LudWig y Doglels
Ruido muscular rotatorio· Opinión de Frederi~q y d.e Marey.

Causa de la actividad cardiaca, - El funCIOnamIento del
corazón es independiente de .la acció~ de la voluntad ~ ¿que
elementos influyen en la funmón cardlaca?-¿que.,nervlO~ se
distribuyen al coraztÍD?-¿Como o~.ran?.- ¿La funCIO!! car,dlaca
depende de los nervios? IntervenClOn de los. v~sos-:-:-Teorla. de
Brucke: el ri tmo cardiaco depende de la IrngaclOn cardIaca
Hechos que destruyen esa teoría, en los animales de sangre
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fría y caliente -Experiencia en el caballo y en el hombre
Demostración de Simpson, de Ludwig y de Martin·-Conclu
sÍón: la función cardiaca no se regula ni por los nervios ni
p.or los vasos. El corazón es automotor-¿Hay diferencia fun
cIOnal entre el corazón de la rana y 131 del mamifero?-Facto
res principales de la actividad del corazón: fihras muscula
res y elementos nerviosos - Carácteres de las fibras muscnlares
-Fibras y cólulas nerviosas -Ganglios nerviosos. Su si tnaclón
-~Hay elementos nerviosos en la punta1? Opinión de Henckel
-Estudios de Ranvier, DogieI, Berck1ey, Jackes y Kolliker-
Los elementos nerviosos existen en todo el ámbito del
carazón.

Naturaleza de la contracción ca:rdiaca-Acci ón de las
exita?tes eléctri~os, mecánicos, termicos, químicos, et¡,~., sobre
el ~usculo cardla~o-Su va~or para los. antiguos fisio'ogos
Penado refractarIO-EstlJ.dIOS de Baudlg, lHarey, Fredericq,
Gley r Meyer-EI corazón convierte la corriente continua en
intermitente-Diferencia del mú~culo cardíaco v del músculo
ordinario-¿Es esencial ó de grador-EI ritmo es una propie
dad fundamental de todas las fibeas musculares-~Cómo se
efectúa la trasmisión de la conteacción ritmica?-Experienda
de la ,cuerda múscular cardiaca de Eugelm41n-¿La sistole del
corazon es una sacudida simple ó es un tétano?-Teoría de
Marey -~En qué se apoya? En caracteres gráficos y eléctricos.
- Est~~lOs de. Meyer en apoyo ele Marey --Las sistoles abor
t~das o. Illsuficlentes - Conclusión de la cuestión: es Ilna sacu.
d.lda sI~lple-TeúrÍa de Fredericq-Sus experiencias--Obje
c!ones a las afirmaCIOnes de Marey-SIl conclusión: es un
tetano-Otros hechos en su favor.

Inervación del coraZón -NERVIOS y GANGLIOS IN:TRACAR
D~Aco~-Expe~ieneias de Stannus-Sus concluslones-Expe
eJ~nCI~S de Bldder-Los tres grupos nerviosos de Bezold
?a~~lIos d,e ~emak, L?-dlrig y BidJer - Teoría de Bezold -Ob
J~clOn de treJssler-AfirmacIOnes de Goltz - Estudios de Ran
VIer- Sus conclu?io~es-Descubrimientu de Iüoneckery Sch
mey: t~mbIor~s Íl?rilares-Fenómenos c mcomitantes-¿ \ que
es debIdo segun Ilfogeekery y Schmey?- El centro coordina
d9r-EI entrecruza~Iento, de fibr~s - Estudio de Gley y su opi
mun al respec.to-¿En que otras cIrcunstancias se observan los
t~mblore~ ,fibnlares?-Acción de los ex~itantes sabre el cora
zon-A~cIOn de las sustancias tóxicas -Acción de la múscarina
y atrop!na, clo.f,aI y Joda/-Estudios de Schmilzer - Opinión
contrarIa -AcclOn del calor y de la presión.

(Con tinuurá.)
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NERVIOS EXTRACARDIACOS -Por qné nervi03 está unido el
corazón á los centros nerviosos?-Acciófl del pnenmogastrico
Experiencia de los hermanos Weber, sus concln~iones -Dis
cusión -Teoría de Schiff v Moleschott sobre la acción dtl
pnellmogástricn - ¿Su acción moderadora es contínua?
Opinión de Landois - Otras opinione3 - ¿Los vagos obran eon
junlamenle Ó aisladame[J te? - Acción de los exitante3 mecá ni
cos, químicos y elpctricos sobre el pnenmogástrico de la rana
y ael mamífero - Doctrina clásica sobre esa acción-Estudios
de Franyois Fraoc y otros: Acción anLitór.ica sistólica y la
acción diastólica - Hipotesis de Sthefano en contra de Frane
Csndusión ele sns estudios- Origen de las fibras moderadoras
del pneumogá- tri ca - ¿Proceden del espinal?- Demostración
de Harem-Experiencias de Laborde -Acción de Jiversos exi
tantes"sobre el bulbo -Efectos producidos por 1:l variación de
la presión sanguinea-Ley de ;,larey -Sns contradiciones
¿Porqné mecanismo se cumple la ley de l\Jarey?-EI mecanis
mo es de origen central-Estudios de Berstei n - Experien
cias de Francois Franc-Su conclusión -El centro moderador
pllede ser exilado también por vía rrfleja -Mecanismo La
re3.cción depende de las condiciones individllales-Rel1ejos
cardíacos iohibidores-Nervios aceleradores del corazón:
experiencia de Levallois, Fick, BIJzuld, Lud\'írg y hermaoo~

Cyon .. Trayecto de los tiletes aeeleradures -Número -Su ori·
geo - En el bulbo exi~te ademas del centro moderador un
centro acelerador La acción moderadora vence á la acelera
dora cuando marchan en conjunto en todas las fnnciones -La
excitación de los filetes aceleradores no aumenta la presión
El aumento de presión e:; debiJo ~ fenómenos reflejos - Fen6
menos observados en el corazón el urante la exci tación de 1, 18
aceleradores: brnsquedad de la sístole, el min;mum diastólico
está más arri bade la linea de las abisa~ -¿La acderación se
produce en el instante de la excitación de los :lceleradores"?
CansancIo de los aceleradore~ análogo al 'le los moderadores
-¿Hay cenll'Os aceleradnres al nivel de !a médula?
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. , d' ' e'ldos "'raSOS volátilesIII.-Investigamon e 19~ a b

E tos ácidos existen en ciertos estad,os. patológieos, r~~o
nocién~o~e fácilmente por el olor caractenstlco que comunican
al liquido estomacal. G) 3 1 . a rrástrico en

Parai nvestigarlos se coloc.an .",;0 e ce JUbO,"". - '. fri-

una peq 11 efñ.~~. dre toprot~ ~~d f(~ l~ ~ nl.~~'lCc.~;~ ~ r~~ ne~:~ tí~.l~l(~ra(\~ :l~ua.
geranté en lid o· l' mp'lnl\a de
Se calienta snavemente la retolJ:\ cood Il~;~ y~e divicl~ en
alcohnl, ~e recojen I:l~,%' p,artf~ I:S {~:~al~~c 'se caracteríza la
dos por.elonles'l en íC~d~s ub~tí~'ico Y acético si el destilado
presencia (~. o~ .( Ct
posée reaCClOn aC',da.

1 o ACIDO BUTIRICO. , G) de clo
U'na de las partes es tratada por 11. o ~ gr~~os .o l~

ruro de calcio en pedazos, qlle separa a este ~CIC!O ba] s~
forma de gotitas aceitos~s ql~e sobrenadan e.r~ ei{~cJ~~1da~c~~'as

:~\~~;111~ ugl'~~~~ci~Pd~I~O ~o~~dt:r~g~~~c~a~il;b~: ~rere:;~~~~1
por medio de una p! peta, ~e Plondenaf;~I~~ G O 7 gotas d~
<;;e le aarega un volumen Igua e , . ., 1 1'·
Ácido s~lfúrico y se calienta ligeram~nt~ producle,uc oSf en d~
reacción Butirato de etilo, caractenstlco por su o or
ananás.

2 o ACIDO ACÉTICO. .. 1 - d or go
A'la otra porción del líquido destilado se e ana e p. -
na solución da soda c~ustic.a al 10 % .hasta ~anto. e~t? co.f!l-

~~t~mentenelltralizada, es~ delcl!' 1 que, se; lp~e~~~~~ed~l:ot~~\6~
de los papeles de tornasol; se e agregan ;OoIt o.:;:¡ tura hasta la
d 1 de hierro Y se eleva su empera

e~un~~fó~~U[~for.m~cl!ó,nd .~~, nundePl:·~~~p~.~~~~. J:j~cid~~r~~l~wt~,~
que de.saparece pOI a (1 IClO.' .~. . ~ .
co no~ uemuesLf::t la presencia del ACldo acellcO.

V.-Materias albuminoideas
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Peps'¿na-Eljugo gástrico normal ejerce una 'acción dias·
tásica sobre las materias albuminoideas transformándolas por
hidratación en peptonas; el agente de esta transformación re
side en una materia amorfa, de naturaleza desconocida á la
cual Payen ha dado el nombre de vepsina.

El análisis de esta sustancia en si, carece de importancia;
el único dato que interesa al cltnico es la delerminación de su
pOIJet' diastúsico y del cual trataremos en el análi~is cuanti
tativo.

La función fisiológica elel jugo gástl'ico caracterizada por
la transformaci{lf1 qne sufren las sllstanciasalburninoideas en
peptonas, debida á la acción simultánea de la pepsina y el
ácido clorhídrico no se efectúa de llna manera tan bl usca, si no
.qne pasan por unasérie de estados intermediarios rerresenta
dos principalmente por las sintoninas y las propeptonas,
sustancias fáciles de determinar por medio de las reaceiones
siguientes:

l.°-SlNTONINA.
Se investiga, colocando en un tubo de ensayo 5 CS de ingo

gástrico, 2 gotas de tintura de tornasol que le comunica un
tinte ligeramente rosado y una cantidad de soda caúslica en
sulncióu dilO % que se vierte gola á gota. En el instRnte en
qne la coloraciün rosada vira .al azul, lo que nos indica la
nelltralizaci6n del líquido, ~e vé aparecer un precipitado CJpO
so COQ stituido por la sinlonúla.

2. 0 - PnOPEPl'ONA:
En un tl11:>o de ensayo se. ponen 3 Ó 4· e 3 ele jugo gástrico

y un volúmen igual de Reactivo picro-citrieo de Esbach. Se
produce un precipitado que puede estar formado por la albl¿"
mina y la propeptúna; se calienta suavemenle, Illego se lleva á
la ebullición y por último se filtra rápidamen'e; ~aalbú1'nina

insoluble queda en el filtro y la prnpepln)l(l p~~:' rlisllelta en
el líquido la que reaparece por enfrialllieulo Gajo la forma
de un precipl tado persistente. . .

3.0 -PEPTONA.
Reacción de Piell'owsky- Se (jolocan en un tubo el.· ensa

yo 5 e ll de jugo gástrico y se al:~aliniza. ~Ofl lloa Solllción de
potasa al décimo, hastaql1e un poco del líqnido mezclad.o y
extraído con u,na val'illa.de vidrio pI:oduzca en el papel rojo Je

;;
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tornasol una intensa coloración azul. Se vierten Illego 2 golas
de una solución de sulfato de cobre al centésimo y se agil a; el
licor toma entonces un~ coloración rosada. cuya inten~idad

aumenta según su riqueza en peptonas.
En las mismas condiciones la albumina, sintonina y pro·

peptonas dan una coloración violeta qne hacen imposible la
ejecucióndel método anterior para caraeterizar la peptona, en
cuyo caso es neceSJ rio elimi narlos po r preci pi t:lCi{Jn sigo iendo
el precedimiento de HOfmeister. <

Se vierten en un tubo de ensayo fj ca de licor de aceta10 de
sodio 0.1 10 % Y unas gotas de solueu'm de percltlrllrO de hie
rro hasta que la masa tome una coloraeión rojiza persistente.
Se le añaden unas gotas de soda c~ustica(~olllciún al 10 %)
hasta completa nelltralizacit1n y se hace hervil' un instante: las
albuminoideas coagulan y la peptona queda disuelta. Se Hltra
y en el líquido claro se efectúa la reacción de Pietrowky ó del
biuret.

Análisis cuantitati va
l.-Determinación de la acidez total A.

Por medjo de una pipeta afurada se miden exactamente
~ e s 'd,e jugo gástrie? filtrado, los que se colocan en un peque
ni) ~asl t.o de B hernIa,. agregandole un volúmen igual de agua
destIlada y 2 gotas ele lj"'enolftaleina como reactivo indicador'.

Con el auxilio de una bur~ta de Mob.rs, se deja eaor
gota á gota en el vaso, una solución deci-nol'mal de soda
~veáse acidimetría y, al~alimetr1a): c~da gota de álca~í pro
duce al caer en el liquIdo que contIene la fenolftalelna una
colo!ación .roja que desapare~,e por ~gíLación. Se contín úa
vertIendo este, hasta prodUCIrse una coloración rosada en
toda, la. masa, la qne debe ser débil pero estable, leyéndose
por ultimo sobre la bureta la cantidad de soda empleada en
la neutralizacion del líqnido analizado.

Ejemplo-Para ne~t~a~izar los 5 e 3 de jngo gás'rico se
h~n neces)~a~~o 6 1/2 d.1:lslOn~s de la bureta ó lo que es lo
mIsmo 6 e <) de solnClO:J decl-normal de soda. Oonteniendo
caela centím: cub .. O004 de soda real, la cantidad empleada
para satura~ el áCIdo del líquido analizado tendrá 6,1/2 veces
mas, es deCIr, O004· X 6.5 que es igualá '),0.2G de Na OH,

l~ep.resentándose la acidez total del jugo gástrico en ác~do
c!orllldnco, tenemos que, una molécula de este ácido es neutra
li.zad.a por otra ele Hidrato de sodio, según lo expresa la fórmula
slgUleLlte:

H.el -1- Na.OH== Na.eL + TI.OH
36'5 40 58'5 18

¡
!
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Géneros literarios

-=================

( Contillllaeiún )

Además de los géneros épicu, lírico y dra málico, pueden
ci larse géneros inlérrnedios ó de transición. Ci ternos, an te
todo, la poes'ía didáctica, que~ en realida~l, no. re.p:esen ta una.
transición de un género ¡iterano á otro, s~no mas, ?Ien del al'te
á la ciench; puesto que se propone ensenar, valiend?se d.e ,la
poesía como de un medio de propagar lo veL'Jadero o 10 utll.
Dentro de la poesía didáctica (cuya más completa f~rma es el
poema didascálico) está comprendida la fábula ó apologo, qlle
se propone dedUCir alg~lO precepto moral del r~lato .de. nna
acción que supone ocurl'lda generalmente entre IrraCIonales.
Como la fabula narra hechos, ó los repres~nt~' en f?l~ma
dialogala, y como admite ciertos ras~os de sentlffile.nto ltnco,
esfár'il comprender que en muchas fábulas preclomlO~, sobre
el carácter didáctico, el carácter ele un cuento breve, o de un
pasillo dramático, ó de una expansión lírica.

Sumando los pesos atómicos de caela lIno de estos com
puestos tenemos que, si el peso de la molécula de~i~lrato de
sodio es ignal á 40 Y es neutralizado por 3'3.:'> de 2cldo clor
hiclrico, 0.026 que es la soda contenida en los 6 '1/2 ca em
plea-los se ~el~tralizárán pOI:.X de H Jl valor q1le se tulla resol
viendo la sIgUIente proporclOn:

40 : 36.0 : : 0.026 : x
36Jj X 0.026

x == == 0.023
.tO

Multiplicando el result::¡.do obteniclo por veint~~ obtenemos
la acidez total de lOO ca de jugo gástrico qlle eqUIvalen en este
caso á 0.1,6 detlcic10 clorhídrico y se representa por la letra A.

(eontinuarci)
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La poesiadescripl'iva no puede ser incluida entre los
génerog de transición, ni es en rigor no vortladero gónero
poético. L1ámase desc1'iptiva la obra poética en la qlle. ní~ se
tiene oLI'O designio q!le el de describir. Pom la desel'¡ p(~IÓn,

que es un valioso auxiliar de todo gétlero de poesía, no debe
constituir un género aparte por sí sola; "no tiene sldi.cie!ILe
razón de ser, cuando se la separa de lo.:; demás. La descl'l pelón
es insípida y vacía cuando no sirve ~ara realzar la narración de
hecho::; ó la expre~ión ele sentimientos persuhales.

Si ella acompaña á estos sentimientos'y 8i describe las
cosas con sujeción á nn punto de vista personal, Ó sea, según
el estado de áni mo del poeta, la poesía c1escri f)tiva se acerca ú.
la lírica por su subjetividad. Si la descripción es oIJjetiv.a,
impersonal) ~erena, entonces se avecina más á la épica, y
forma una aliada inSeparable de esta última en la" epopeyas
y novelas.

La Sátira sería para algunos un génel'o de. tra.nsieión
entre la épica y la lírica, Ó entrdla diJádica y la lírica. Para
otros es una de las especies líricas simplemente.

Se funJan los pl'irneros en que, basándose la sútir(i en
nna oposición qllC se establece entre la realidad exterior y el
espíritu del poeta que la ridiculiza ó fulmina, este género de
composiciunes tiene que describir, por una parte, la realidatl
exterior (y por esto es épico) y por otra parte los sentimien
tos personales del poeta (por lo cual es, al mismo tiempo,
lírico).

Ea cuanto al elemento didáctico en la sátira, no existe
forzosamente; puesto que sí bien el poeta satírico. puede
proponerse moralizar, corregir las costumbres, puede tam
biénuo tener otro objeto quo el de dar libro salida á SllS

burlas ó indignación. En la. sáLi ra, concebida como .género
literario aparte, predomina siempre el elemento Iírieo.

Pero no siempre se pre.)enta la sátira como tUl gónero au
tónomo. Siendu ella, esencial mente, la C;J:pl'csión Ó lnani/o8
tación artística deldc~aclwrdo entre Üt realüüul e.nteriUT V el
espíritu del poeta, desacuerdo que se traduce en nna burla ó
censura de dicha realidad, es fácil compl'endOl' que la sátira
puede revestir la forma de los más diversos géneros literarios
siQ desnatnralizarlos para nada. Asi, hay epopeyas s(Jtlir'ü:a,~

(v. gr.:.el ()rl(~ndoFltrioso); n01)elas saaricas (Don Quijote,
'fartarin ete Tarascón); cometliassaliricas (lit Calé, deM 0['(1

t?n); poes'ías tiricas.satlricas (como ciertas com posiciones de
ijeine), .C'l~ílipa~:salírica(Yoltaire, Larra,y mi Iotros), etc.., et(~.
'. ~ Léi-poes·ü(··bücólicd Liene por' objetopíntar con colores

Componentes del aIre
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Desde 11717 en ql1a Lavoisier hizo el primer a~ál.isis
del aire hasta hace poco I se cre.ía por todos ql~e sus u.n~c~s
conlponentes eran el azoe y el oxigeno, !)or dIcho anallsls,
que coincidió con el de Priestley y de Scheele, s~ encontraron
las can ti darles proporcionales, 79 y :!,H. I:~spectl va.men le, de
a~neHos gases qne entran en· la compOS1GIOn del alYP, atmos
fórico. Tales resultados fueron comprobados despues por los
trabajos de varios qnímicos ql1e, e0t?0 Gay-I~llssac, Hum
boldt, Dumas, BoussingallIt, han obteOldo los mIsmos compo-
nentes y las mismas cantidades. , .

Sin embarO'o .Cavendish habla notado adernas un pe-ln , . • . • ,
ql1eñ0 resíduo qne éalculó en 1~<i; pe~o no conoclo su com-
posición y nadie SuP(~ explicarlrl, ha~ta ~Ille en .Agosto d~ 1~~~
lord Rayleigb y WlllIam Ramsay m41caron a la A~oclaclon
Británica un nuevo cnerpo simple eXistente en el aire y que
c1enominaronArgón.

3aradables la vicia del campo y el contacto con la Natura!eza.
E~ su forma clásica ó hi~tórica, particípaba á veces del.caracter
lírico (cuando lo principal era la e~~resión de los sentlml~n~os
del poeta frente á la Naturaleza flslca); otras ve~es\ del eP.lco
(cuando se dirigía prefel'entemente á nanar pasajes de I~, VIda
de campo); y otrasdel dramático ~c~lando hacía u,so del 91.alogo
entre pastor~s). ~ero la forma C\~SIC~ d,e la poesla bu~oll~a es
un cadáver literarIO ql1e solo se cita a tLtulo de recuerdo Inte-
resante pa,ra la historia de la poesía. ,

Hay ·qnienes inc! uyen la novela entr~ 1.05 g,eneros de ~r~n.
sición. Lo sería, para muchos, de la eplca a la dramatlcél.
Pero no existe verdadero fundamento para qne la novela sea
clasificada en otra parte qne entre las especies ép'i?as, pues.,lo
único esencial y necesario en la nov.ela.es la narrac:lon. Del dia
logo puede prescindir, y ha preSCindido en realldad muchas
veces.
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CarIes Butler.

Este cuerpo no era más que aquel resi~uo Cll).a constitu
ción el ilustre Cavendish, en 1784·, lJO poella explIcar.

El de~cubrimiento del Argón tu\'o lugar haci0[~c1o pasar
el efluvio eléctrico á travé;, de aire puro en presencia de una
solución ele potasa para que absorviera eL.ácido azótico 1'0['
madd; moJiticando el procedimiento nayleJgh y Ramsay ~Ie

garon á absorver 30 centímetros cúbicos de gas por hora.
El residuo no absorvible Era el Argón.

Se tenian ya tres cllInponentes' el ázoe, el oxigel~') r el
argón; pero las investigacione.3 no d~ca'yeron, los q!1.lm IC(~S
no cesaron, valiénduse de los procedimientos cada. dla mas
perfeccionados, dl.1 buscar los últimos términos dt\ 'la eom.po
sición del aire. Y comt) fl'Jto de su; p ~rsev(Jrantes trab:qos,
\Villiam Ramsay asoeiado esta vez á Travers, acaba de enCOll
trar un elemento nuf'VO, el kryplón (g;~s que se escap:l) y
en medio de éste, do.3 más que tun reclbld.l los nombres,,' de
neón .Y mela1~gó.n. . '.. .. , .. ,

El proctl'limlen',Q d·~ q118 se han valld) dlch)s .sa.HC)S
p:lra llegar á lln an í1i~is tan ex.trem(~ c,Jl1sisto en dostll(~l' el
aire liqllidu que han obtenido (H)/' baJaS tempel'atnras y lu(~r·

tes presiones. Despllé~ de la evaporación del ázoe á-:-~ 9 I () Y de
la del oxígeno tÍ 1~í.()-queda en el f?!ldo del.reclplent.e un
resíduo liquidu que, evaporado y pUl'IfIeado, da nn gas 11'1'0
d.uctible cuyas Hito partes esU1I1 form~d;ls per arg()n y la dó
cana restante por nn elemento extrano.

Por el análisis espectral vieron qne preseiltaba rayas
distintas á las del argón, del ázoe, dd oxigeno y de todos
los cuerpos conocidos. Estaban en presencia de un nuevo
cuerpo químico: habian descuhierto el kryptón.

Poco después operaciones aún más minuciosas los lleva
ron al conocimiento del neón, gas monoatómieo y caracte
rizddo' por sus fuertes y nnmerosas rayas en el a!l~ ran ¡aelo
y el violeta, y del 1neta1'gón, notable pursu gran denSidad
y por sus rayas, poco estudiadas j en el espectro solar.

Los pri meros sintomas revolucionarios de 103 lavallejis
tas se pI odllgel'()[} como deciamas en el propio cuartel general
a urillas dal rio Yí.

El 2(} de .Junio el com::mdante S.lDtan t acmpapado del
capitán O~eda ('1) al frente dt\ ¡II O hombres se levanL~ban
en armas siendn est.e el movimiento precllrsor del alzamIento
general qlle tendría lllgar pOGorlesp:~és en toda la campañ~.

Seaún un historiador, (2) el comandante Santana ha.bll
recibid~ instruciones de los jefe5 lavallejistas pa~a. que 10
meclia lamente de levan tarse en armas tomara prl Slonel'O al

. presiul3nte Rivera. Sea de ello. lo que. ~n!~ra el ~leet~o es que
Santana como medida preventIva se dlnglO al aloJaml.e~l) del
presidente de la repúblic:t con ánimo de hacerlo pnslOner:o.
B.ivel'a tllVO noticia~ C')fi anticipación de e:itos su~esos yaun
cuando estaba enfermo se retiró acompañ:ulo de algunos ayu
dantes del campamento, pero persegllido tena~~ente por San
tana se vió en la necesidad de atravesar el Yl a nado y l'efu
giarse en los depart~~entos de sud, buscando alg~nas inc~~
poraciones qll8 lo hlClel'all rehacer d.e aq lel ~ottn ocurrId?
en su propio cnartel y que (le cualqlller modo Importaba und,
derrota sufrida para las armas legales.

El comandante .Juan Santan:t al ver ffl~strada s~ .te.~ta
tiva en contra del presidente de la repúblIca, se_ dlrJglO (~I
frente de los subleva,Jos constituidos por d05 companías de mi
licias á su cargo con el propósito de apoderarse de los f~ndo?
de la comi:;aria, y del armamento, como en efecto lo hIZO, a
pesar de la oposición que le hiciera el jefe de Estado Mayor
coronel Don Servando Hamez.

143

(Continuación).
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Apuntes de Historia Nacianal
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La noticia de este levantamiento llegó á Montevideo en
los primeros dias de .Julio y desde luego se produjo uni, exi
tacíón violenta en los ánimos entra los lavallejistas Ó p3rti
darías de la revolución, y los situacionista'3 Ó partidarios elel
general Rivera. Esta exaltación de las pasiones eran más
vivas aún por lo dividida que estaba la opinión. En tanto que el
riverismo dominaba casi completamente en el gobíerno y entre
los miembro~ de las dos cámaras las ideas revolucionarias
habían cundido y contaban con gran clntidad de adictos en las
tropas de la guarnición.

Era evidente que un movimiento armado. que estallara
podría dar en tierra f~cilmcnte con las autoridades consli
tuídas. Para más el pueblo permanecía en un estado de indi
ferentismo, pues aun cuando en nn principio fué lavallejista
más tarde se hizo furiosamente adversario y seguramente
fué debido á su actitud enérgica que se efectuó el restable
cimiento de las autoridades constitucionales.

En la noche del:2 al 3 Julio se produjo el motin, Los
jefes de cuerpo obedeciendo á planes combínados de ante
mano con el general Lavalleja, salieron de sus cuarteles al
frente de sus respectivas tropas. El coronel Eugen io Garzon
hacía cabeza, siguiéndole enseguida los comandantes Manuel
Soria, ('jpríano Miró, Estéban Donado y Andrés Gomez.

El motín por los elementos de que era formado respon
día en un todo al movimiento revolucionar'i'o, qne había esta
llado en la campaña, y fué así que la prim(3ra medida qne
tomó el coronel Garzón, jefe ó caudillo de los sublevados, fllé
proclamar en un manifiesto, lanzado al público, que «descono
cían la autoridad del gobiel'I10 y se ponía.n á las órdenes del
general Juan A. Lavalleja, mientras no resolvía la Asamblea
General sobre este grave asunto}).

Como se vé el motín respondía á deponer la autoridad
del presidente Rivera, respetando por el momento la autori
dad de la Asamblea Constitucional. En este mismo sentido
los jefes ínsurrectos se presentaron ante la Asamblea.

1.a Asamblea legis1atíva,mal de su agrado, no tuvo más
remedía. que aceptar la imposición que se le haeía, pués
careciendo de fuerzas para. poder contrarrestar la de los
amotinados, no tenía más remedioqlle someterse á 10 qlle
ellos resol vieran. ' .

Fué así que reunidos en la sala de sesiones con asisten
cia del ministro general, Don Santiago Vázquez, resolvió nom~

brar al general Lavalleja jeFe de todas las fuerzas y llamar al
presidente Rivera para que viniera á OCllplr su puesto en la
presidencia de la repúbl ica. . . .

Estos sucesos trageron por.consecnencla dll'ecLa.la nl~l.l
d1d de los actos de las cámal'asy por lo tanto la dl.~p~rclOn
de sus miembros. Por otra parte, muchas de las prl nCI pales
personas de importancia política, se refugiaron á bordo de los
barcos je gnerra extranjeros, surtos en el puerto. Fueron de
este número Lucas y Obes y Nicolás Her.rera. .

Como vemos el motin dd 3 de .Jullo se habla hecho
dLleiío de la situación, proclamanrlo como única autoridad al
general .ruan Antonio Lavalleja.

Unicarnente el presidente del Senado Don Luis E. Pérez
se mantuvo firme en Sil puesto, imponiendo su autorida,i, como
que era la verdadera y I~ coos ti~u~ional., _ .

Sin embargo, Eugenio Garzon le~l~ del motln y due,no abso
luto ele la sitnación, pues á él respond!au la mayor1a de las
fuerzas, incomodado por la enérgica actItud del preslde?te del
Senado don Lni~ E. Pérez, lanzó el 11. de.1 U1.10 un vlole~to
decreto, p'or el cual ~e ~acía «ceSCl)' .la. alJJtor¿da(t ~le~ .mee
presüünle de la nepnbl,tca¡ ree01WCWn(to J;omo la nnwa la
del General LavalleJa.. ')

Lllis Eduardo pérez todavía pl'otestó enérgi~~~mente ~on.lra
la actltnd de G-arzón declarando en nn manllwsto publICO
{{ c¡ ne habiendo sido violada.;; las iIlstí tnci ones, ddrogada la
{{ antor:irlad con~t¡tucional y disuelta la Asa.mblea General,
({ por la dispersión de S\lS rniembros. el vice-Pr,esidente que
({ ejerda. el Poder Eje(~l1tivo de la Oapltell, no Lenta ~tro det1er
\~ qlle llenar, ni otr'o reen.rso qlle adoptar, en.estas e~rcllllstan
{( eias, si no hacer sabel' qlle la únIca autorIdad e11stente en
({ el país era el Presidente de la Rep~Lblicél, que ha cesaJo en el
{( eiercicio de sus fllllciones compelulo p¡)r la, fllerza. })

., Hrtsta ahora hemos visto (11 pueblo de Montevideo presen
ciar impávido el desarl'o\!o de los sucesos sin mezclarse para
nada en los asnntos políticos.

No obstantR, la resistencia hech:t por Pérez, trajo e~ p~s
f1e sí, nna reaei f n violen la del puehlo en tero, 1ue. ~'le la lnd ',
ferencia de los primerl)~ momento~ d~ la .sn~leva~lOn se delHa
de cambiar en poco tiempo en partldano entusIasta del go
blernJ CLllJstitllcional caído.

¡fl alm'l de \.~st l re:lC:c¡ 'ln fuó sin :11111:l Santiago Vazquez.
Yalllos á est uLliar su acción política en estos SUC0S0S, que

ué ,1 L salya!JlJra para. el gúbiernd legaL
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.EI general Lavalleja había logrado levantar un ejército,
conslclerable en campaña domi nando en toda ella, casi en abso .
luto, en tanto que Eugenio Garz 'm era dueño de la ciudad de
:lVIontevideo. Sin embargo, la inerda ele uno y de otro, fué la
causa de la perdida de la revolucióa.
. ~antiag~ Vázquez había logrado sacar p.arlido d~ aquella
~nactltud y Viendo qne en campaña el PresIden' e RIvera, era
Impotente para contrarrestar la revolución lavallejista se dis
puso á bascar los elementos que necesitaba para la resistencia
dentro de las mismas enemigas.

~I valiente y prestigio30 coronel don Manuel Oribe fué
el primero que se pa~ó á las filas riveristas. A la verdad que
el~a un rasglJ de talento político, el qlle Vázquez demostraba al
captarse las simpatias de un jefe de la importancia de Manuel
Oribe, cuya filiación era evidentemente ll;vallejist(~.

Oribe se comprometió á salir á cam~)aña en busca de
elementos para batir las fuerz IS revolllcionarias. La actitud
de éste al pasarse al riverism0 arra3tl'Ó el la misma Célllsa á
otros jefes de notoria valía como Ignacio Oribe y OTOS.

. Como decíamos? el coronel Oribe salió á campaña y á me
dladus de Agosto se Incorporaba al presidente Hivera, que ha
bí~ ldgrado formar su ejército, combinando ambos Sll~ movi
mIentos para combatir al GeEeral Lavalleja.

(COILtinuará).
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Crónica Universitaria

Luis D. Desteffanis-Despll¡~S de llna larga enferme
dad tuvo lugar en la mañana del 31 el fallecimiento de este
distinguido é ilustre profesor de h Universidad qne como es
sabido dirigía la cLlse de Historia Uni\'ersal desde hace mudlos
años.

Por ese moti va las clases duran te ese ¡Ha fueron sus
pendidas.

Se ha fija:!o definitivamente la fecha del 15 de e"te mes,
para qlle lenga lugar la elección de la terna que será sometida
al Poder Ejecutivo, á fin de qne é~te nombre el nuevo rector.

Con este motivo circulan diferentes versiones, acerca de
quienes ~erán los elegidos en la terna. A estar á las noticias
que poscemos, en estos dias se verificará una reunión en un
local aparente, para la cual ha si Jo invitada la sala de Docto
re~, con.el propósito de uniformar icleas sobre esta relación.

Suena como más verdadera terna que se compondría de
los Doctores .José P. Ramírez, Alfredo Va~quez Acevedo y
Martín C. Martinez Además son candidatos im por'lantes los
Doctores Luis Melian Lafinilr, L. Piñeiru del Campo y Ma
nllel otero.

Hemos recibido el número 4· de «La ~ueva Revista» de
San .Josí, que dirige el Señal' Guillermo L. García.

ERRATAS DE LA PARlE ANTERIOR -P~ginas 50 y 51: donde
dice, poe8la digetiva, lé1se poesiía objeti'L'a. Página [JO donde
dice, «hacer de la contemplación», léase «nacer de la contem
plación». Página 1S1 donde dice, modo de ser, léase modo de
ver. Id. id. donde dice, «...sólo queda la posibilidad de una
poesía predominantemente objetiva. La primera es la cívica... ,
etc.» léase: «...sólo queda la posibilidad de una poesía pre
dominantemente subjetiva y una poesía predo1ninantemente
ohjetiva. La primera es la lírica .. , etc,»


