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GAUCHA

A la Redacci6n de LOS DEBATES.

Se ha escritfl ya mucho sobre Gaucha, el último libro
de Javier de Viana. Si n contar los articulas que han visto la
luz en periódicos extranjeros, la obra ha sido juzgada por la
prensa nacional Poco nuevo podiarnos decir, pues, acerca de
ella; pero una galana invitación nos obliga á emitir algún jui
cio 'Y trataremos de hacerlo con alta imparcialidad y ámplias
miras, tal como se lo merece el jóven autoI' que desde las
abruptas sienas del Cebollatí h~ et..riquecido la literatura na
cional con una nueva flor, hija legítima de la tierra nativa,
por lo cual su agreste perfume tiene que ser grato á todos
aquellos que se interesan por el pl'ogreso sociológico y litera
rio de la República.

La lectura única y no muy detenida del libro, ha dejado
en nuestro espíritu una representación fnerte é imborrable de
ese Gutierrez, paraje separado por leguas y leguas de sierras,
y arI'0Yos caudalosos, de. los centrOS poblados, convirtiéndolo
en teatro ínadecuado para la actuación de los personajes ex
traños de Gaucha, que se difeI'encian de manera tan esencial
de la mayoria de los que. figuran en otras obras nacionales.
¿Será esto pOI' la complejidad de su sicología rara, fantástica
y adusta, segun se trate ele la heroina, de Ludo y de Don Zoi
lo, repectivamente; ó porque Viana ha querido llevar á la cam··
paña, casi primitiva, un hálito de la vida de ciudad, abierta á
todas las manifestaciones del espíritu, encerrando en los ce·
rebros toscos de los tres sujetos de su libro, un misterioso
00tl1 bernio de ideas donde se entrechocan el pensamiento
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, 1. -El método de observación r 1 ' Iturieos ba reportado beneficios' ap Icae ~ a. os ~studios his-
se ha llegado a la conclusión de l~~ee~~os, e, ,ar que po~ él
qne se creiaexclusiva de los 1I prople al colectIva,
con los mismoscaracLel'es en la~ne) os. eslavos" h~ existido,
los pueblos más apartados' como'~ 1~~1~1rcas ma ~ dIversas, .en, '-"'ermanos, en las reglO-

Evolución de .la' propiedad de la tierra

F. J. POLLERI.

(ApUNTES REC. i OGlDOS EN EL AULA DE FILOSOFÍA DEL DEftECHO

QUE REGENTEA EL DR. JosÉ CREl\iONESI). '

ha realizado una acción buena ni h
de l~ (latria, como lo hicieron aq I~ pelt~do por la libertad
10SdtIP?S, da llIgar á la incerti(tn:~r~sd \ fi eSfasa verdad de
ga e Improviso, como no odia e na, pues eS,te He
de una acción que se de~arroll men~s de suceder tratandose
lento del escritor y casi si n motivas? o. por la fuerza del ta
c~al ha hecho decir á mnchos que c~tl?PIO palra una novela, lo
SI, es un cuento lar o ero m J le La es so °un cuento larao.
snrge radian te la im~~¿t pode;>~L~r~oso, y d~ sus párrafos
urngnayo, Ohl la Lier;'a esta aU' b' en dSu~ostlva del suelo
estudio pl'ofnndo ele sus más ;e 1, d~n escrita, revelando un
be,lIezas. Ese es el mérito má~on > ItOS secreto,s, de todas sus
aSIlo proclamamos SI' n rest" " gI a¡ncle qne tIene la o.bra yr ICClUn 'lJun .. '
zar la hipérbole, pues todo ser: (g ~,sm mIedos de for-
derroche de naturalidad y obsel~v p~~o pala ala_bar tan enorme

D ]
. , . aCIOn.

e lleramos decir ahora] I l
cuyas galanuras f['ecuentes n~so~Ela ~~r:·~ ge~ límpido estilo,
muchas cosas, ya está escrito por ph m I a ,0, pero .eso~ como
la nuestra. Hemos expresado op' .1 as ras autorlzada3 que
flu~ncia del autor en sus ~ a' . rolan so )re Gaucha y la in-
la tarea, por lo tanto, ha'tr;mi~~~'o~se era nuestro solo obJeto y
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inculto de la raza, con las sutiles disquisiciones (le las almas
cll\tivadas? Amb~ls snposiciones tienen su fundamento vero
simiL Juana, la H,/¡argarita blanca, piensa á veees, como lo
haria una niña de ~tontevideo, Y su conciencia pura se su-

, merge en rel1exiones de nn carácter muy elevado, que hacen
dudar sea tan escaS1 la instnlcción qne, segun el autor, roci·
bió en la escuela, () a,livlnó en las mis IS á que asistiera
de peqlleñue\a; LIldo se eugolfa á cada paso eu perplo,iirla(les
sin cllenl.), Cllal si fllera un espír'itu complejo, con todas las
al\gu~Lia~ (lel porvenir y torIo,; los dolores (\el pasarlo, y el
v¡ojo [)on Zoilo eucarna amenudo, en su mutismo bestial, esa
fHl)Sofia fatalista Ydescorazonada de las gentes que han sufri
do mucho en ,los comienzos de la vida y se entregan á la
desesperación calla(la que os la mas sombria y terrible (le
todas. Almas e;x;tra'ñas en un ambiente virgen no pueden ser
sino el r'enejo iutelectllal de las ánsia~ qne el esrirltu (lel antor
cu.\to, siente siempre quo, en esas tardes profun(!amente me
lanct)l iC;ls de la tierra, p~'Lsan por su cerebro todas las gratas
reminiscencias de la ciudad, con su:, atra(~tiv()s) sus eentros so
ciales y Sl1::; ma.nifestaciones literarias, donde se gasta rápida la
energiJ. illtelectual qne no tiene aplicación en la campalia y que
debe surgir en el libro concebido en ella, como corre por la
fuente el agua privada de sol que encienaL1 las rocas del sub
suelo montañoso) Y qne empnja la necesidad de equilibrio
que preside los aclos de la naturaleza. Tambieu desde las
altas cllmbres del espiritu las ideas buscan una salida, y nada
más fácil que fluyan á los puntos <le la plmna del escritor,
como buscarian los labios elel tribuno para manifestarse po-
tentes y vigorosas.Tal sncede en Ga'ucha, La mente de moderno sicólogo de
Viana, ha impreso en su libro, donde la sicologia debía tener
papel secundario, el sello profundo de sus estudios favoritos.
Los personajes del libro, plen~an demasiado Ysolo obra en
su trama Lorenzo, el bandido sin presente, sin pasado y sin
porvenir, qne encarna en sn actos y en sn vida, el tipo más
verdadero que aparece alli, ,y que como tal triunfa al fin fa
cilmente, dejando en el espíritll del lector que vagaba en las
regiones más puras Yserena~, el dejo amargo que se experi 
menta cuando se malogra una e.;peranza halagadora, acaricia-
da como el snpremo ideall

Los clemás inclividuos se pierde'nsio aun esfumarse. Solo
queda de pi~ erguido y sonriente, ese odioso bandolero repre~
sent ,nte del mal primitivo, heredero del Mu\ato Encarnación,
ydel Pardo Gay I de quienes se diferencia porque en su vida no



nes de Italia, en el Perú, lVIéjico, India et~. ~or lo tanto se .~é
én ésto una faz necesaria del desenvolvlml.ento de las SOCI:
dades y' podemos deducir de esas obse~vaclOnes una espeCIe
de ley universal, ql~e preside la evohlclón de las formas de
la propiedad de la tierra. , 1

Como se ha tomado, para sentar las te~flas sobr~. a p~o-
. dad el derecho romano se creyó que sIempre habla eXlS

~~o Id que aquellos lIam,(ban domi,nio qllirital; por e~od ~s
ue si nos remontamos á los orIgenes de. la. propIe a ,

~emos que estas teorías están en contradIcclófl con los
hechos. . ,. . t E losLa propiedad individual es relatIvamen'~e reClen e.. in,
pueblos salvages que llevaban. evidentemente, una VIda ~Ol
mada una tribu or.upaba accIc1ental~ente un terreno,- e
cual ,{saba sus frutos y cazaba I?s. aOl males ~l1e e~ él se, eI~
contraban -no teniendo otros IImltef\ q~Ie los que lmpo~l~ a
tribu veci~a; como es fácil s~lpone~, la l~lea de la propiedad
entonces no existía, pues la lmpedIa la vI~a errante.,

Poco á poco se cul tivó parte ele la tIerra, y ~Sl se ~stél:
bleció el régimen agrícola, pero quedando la pro~I,edad In11
visa. Mas tarde fné dividida el} .lotes y .se repartlO. entre as
familias, permaneciendo colecllva, y . SIendo, de tiempo en
tiempo, devuelta para un nuevo reparto.. .' . .,

A causa de un nuevo progreso de tnelIVlduah.za~lOn las
partes de tierra que l~e.rtene~ía~ á la aldea se ce>nvlrtIerOn en
propiedad de las faml1laspstrlarcales. .. .

Para Kovalew:,ky esta di'lisián está perfe~tament~ ~sph
cable por los legistas modernos, pero las trIbus prImItivas
no vieron la distinción entre esas dos fo:mas, porque la co
munidad de aldea está formada por los mIsmos elementos que

·Ia de tamilia. 'l' 1 d h s
Por último, y después de las trabas y. m? .tl p es erec ~

de la Edad ~ledia, apareció la propíedad ]llehVldual y heredi-

taria. . d·fi' a deLos procedimientoc;; de explotaCión se l!l0. I.lcan a cal~s
esa evolll(~ión; el cultivo que era, en nn ?rlOCI pl.o, exte.nslvo s~
vuel ve intensivo. Pri meramente el cult, va es lUterml~ente J
temporario, se quema la vegetaci~n y sobre,r esa, t'er:~ se
planta; lllego la tierra descansa dA diez y ocl~o ,a veInte. aI~os.
E~ta costumbre no es jilcompatible con .131 regImen pastorIl y
con la vida nómada. Más tal'de se cultIva u~a parte de las
tierras siguiendo ~a rotación trien~l, las clemas qued~n para
los rebaños de la villa, Como se vo el progreso 9S paralelo y
progresivo; el capital se incorpora al suelo.

El estudio de la evolución de la propiedad, aunque re
ciente, tiene ya una importancia grande. Como lo observa
Henry Maine, el primero que hizo este género de observacio
nes en la India, esta cuestión ha hecho gran luz ~obre el de
senvolvimiento progresivo de la civilización. Es así que hoy se
puede afirmar que las instituciones han sidú muy semejantes
en todas partes, sólo que como no todos los pueblos marchan
al mismo paso, :-esulta que mientras unos han sa'ido de la
comuniclad de tierras otros la practican todavía.

DargllIl establece que la .. propiedad primitiva agraria
era individualista; no es forzosamente necesdrio que el colec
tivismo sea la forma primitiva, puede ser secundaria, y estar
precedida por la nuestra. En Sociología no debe confundirse la
forma anterior á la nuestra con la forma primitiva.

n.-Desde los primeros tiempos de SllS ana.les, los griegos
y los romanos conocían la propiedad privada, y solo quedaban
vestigios muv obscuros de las faces colecti vistas, por las cuales
pasó aquélla"

Langes y Fustel de CouIanges afirman que ni Grecia, ni
los pueblos de Italia han pasado por la propiedad colectiva.
LaveleY6 dice qne serla en extremo extraño ql18 estos pueblos
hubiesen escapado á esa faz del desenvolvimiento, cuando hoy
está demostrado que ha sido un hecho universaL Pero no hay
necesidad de inducciones para demostrarlo, pues existen datos
irrefutables que lo comprueban.

Muchos escritores de Grecia y Roma, Platón, Aristóteles,
Diodoro de Sicilia, etc., hablan de la antigua propiedad colec
tiva; sobre todo este último el más explícito en esta cuestión,
relata un gran número de hechos entre los cuales rGcordare
mos, por vía de ejemplo, el siguiente: Los habitantes de Cnida
y Rodas emigraron y fueron a parar á las islas Lípari; allí se
di vidieron en dos grapos, uno p.lra culti val' la tierra, y otro
para la defensa contra los piratas etrLBCOS. Refiere atiemá.; la
costumbre de las comidas comunes y la de los repartimientos.

Janto con lo aseverado por algunos Bscritol'es podemos
citar la tradición de la Edad ele Oro, en que la propiedad in
di vidllal era desconocida. Aunque en ellos no se vé más q11e
una ficción poética, dadas las pruebas irrefurables q 11e existen
de la propiedad colectiva, no se puede menos que admitir que
en esas tradiciones hay un fondo de verdad.

El hecho de que tanto en Roma como en Grecia el ganado
ha servido de moneda es una nueva prueba de lo que afirma
mos. El nombre de la moneda, pecunia, derivado de la pala
bra pecus, el ganado, la eostumbre de grabar en ellas la cabeza
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de algún animal, dan una base má~ qne se~nra á n.l~estra afi~
maCÍón. Además el ganado no hublC'se p.oclldo serv,ll de medIO
de cambio si no hubiese existido la proplCdad comun, pues nn
individuo que no poseyr.se tierras mal poJia tomar un ganado
qae no tenía donde apaseentarlo.. . .. .... .' ,

Tanto las eomidas públieas, corno las t~onc.s de los h~o.s(? '
fas de aqnellos pueblos, que el1~:el'raba.n siempre el sacrrhclo
del individuo al estado, son tamblen h.oehos quo prueban eI,e ,un
modo cierto, el prilll~ipio de la solidarIdad y por t;wto vestIgIOs
de la propiedad común. ' .. "

La costnmbre de no perrnltl['la venta, de la proplolb.d, sm
el consentimiento ele los habitantes, es otra, nueva pr'llcba; en
r recia los habitan tes intorvenía.n como testigos y 1',0 mn garant ía,
á veces ellos recibían una pe'lllcfía mOllcLLt en pago ,de Sil
asen ti mi en to ..Juntamente eon esta prueba, podemos (jItar el
derecho de retener un inmnc!lie, en caso de V(jnta á nn extran-
ger0 7 reconocido ú los 11abita.lI~os do una al~IH:1. . ., ,

El hecho do que en ÜI'Oela, hasta ülllcmpo do Snlon no
existiera testamento, y que en Roma. la ley de las XH Tabla~
es la primera qne traLa de él son, indicios sCJllros tleqlle en
un principio no se horedaban los !lleno), puosto q\Le oran pro·
piedad común; ..,.

y por últImo la costumbl'e de exc1tU r a las ffill]er1jS de ,la
sucesión es otra nueva prueba. De;-;cansando el ()['dcm SOCIal
en la familia, el patr'imonio deIH~l'á. corH~H'Var:ie int;~eto. B.i h~s

~j,ias heredaran, co~o por el l,n~LrllnOr\l~) pasab:llI a,otr'tl. [an~,I
ha, se desmembrana el '.\omllllo eoloetlvo y ven!ll'ul la <ios
trucción de la corporación.

IH.-En consecnencia y dadas las (H'IlObas qno [wmos
pasado en revista, nos es dado admitir que la. propiedad eo
lectiva es una fOl'ma de la evoluciún por la que h:.~n pasado
todas las naciones.

La maner'a do dosenvolver~o la propiedad es fúeil de ('.!)\l

cebir si se estlulian algunas regiones dondo aún 110Y día. eXIsto
la colectividad de la tien'a,

Como una faz de la evolución de b propieclad pllode es,
tudiar'se la comu nielad de aldea 011 Husi 'l. En toda. la Gra.n
Unsia, la tierra que no es del sober:lJll) Ó de los sefioros, pf3r
teneee á la cornuna, «La cnmlllU os, como (lil~e La.veleye, la
molécula constitutiva de la sociedad rusa.» Ella forma una
persona juridica; es h propietaria del srwto, d(~1 eual losir\di·
viduos no tÍelllell más que el usnfrneto; rH1g:1. la. l'onVt al saiío1',
el impuesto al estado y hace el reclutamiento en proporción
á la población.

Los jefes de la família reunidos bajo la presidencia del
slarosla ó alcalde qne ellos han elegido, discuten y regla
mentan los asuntos comunales. El sta?'osta es el jefe de la
policía; juzga las simples contravenciones, y pronuncia conde
nas hasta el pago de un rublo y de dos días de trabajo. La
reunión de mucha aldeas forma el volost, 3specie de gran
comuna; el volost debe tener de 300 á 2.000 habitantes, su
jefe es el starshira, que esta asistido por un consejo for
'mado de los .r;tarostas de las aldeas ren nidas; de conciel'to
con ellos arregla todo lo que se refiere á los impuestos,
recursos, caminos, etc. Para los .asuntos importantes se renne
el gran consejo de delegados de las aldeas, nombrarlo, un
representante por cada diez familias; este consejo elije cuatro
á diez jueces, que se l'ennen sucesi vamente en númeeo de tres t

para entendel' en los procesos civiles hasta el pago de cien
rublos y aplicar las penas correccionales.

El conjunto de los habitantes de una aldea que poseen
en común el territorio se llama miro

Cada habitante varón y mayor tiene derecho á una parte
igual de las tierl'as pertenecientes al miro La época de la re
partición varía hoy día en las distintas regiones del país; en
ciertas localidades tiene lugar cada diez años; en otras cada
doce ó quince; el período orc~inario es de nueve, ?ero, debe
tenerse en cnenta, que despues de cada censo ofiCIal un re-
parto es considerado como obligatorio. , .. ,

La época y el modo. del reparto. y la d~Sposlclon .de l<?s
lotes se decide pOI' los paIsanos reul1ldos baJO la presldenclfl
del starosta, siendo necesario qlle por lo menos la mitad de
ellos esté presente. Las dos terceras partes de V0tOS son nece
sarios para pronunciar la disolllción de la comunidad y re
partir el suelo en propiedades individuales y perpétuas, lo
mismo que para opel'ar un nuevo reparto y expulsar los
individuos viciosos é incorregibles.

La casa y el jardín que la rodea son de propied privada
y hereditaria. No obstante ella no puede venderse á un extran
gero sin el consentimiento de los miembros de la comuna; en
caso de competencia entre nn compaisano y un extrangero,
debe ser preferido el primero.

Para proceder al reparto, los agrimensores designados
por la comuna, ~iden y es~i;nan las difereD;tes clases. de
tierras y proceden a la fOl'maClOn de lotes;, e~ CIertas 10~alIda

des se sil'ven de vara~ consagrad s, de dlstll1tas longItudes;
las más cortas están reservadas para medir las tierras de mejor
calidad,de modo que el10te es más pequeño cuanto es más fértil.
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La tierra arable de la comunidad está dividida. en tres
zonas coocéntricas, al rededol' de la aldea; cada zona est.á
dividida en bandas, anchas do cineo á diez nwl,ros y largas
de doscientos á ochocientos rnotros; se reunen nluchas par
celas, una en cada zona y se ti ra ú la suerte pa ra. el re-
parto. . .. . .,-. .

Todos los habitantes aSIsten al sorteo. SI :dgnlOu sale
perjudicado reclama y recibe un suplornonto de los l()tB~. (lt~
reserva. Las selvas y campos de pastoreo no son rOllill'tlllos,
y pertenecen al señor. . ..

Las parcela~ deben SOl' cl1ltlvada~ a! .1nlSmo. tIempo y
consagradas al al1smo prodlleto; c:ula !auulla ll'abyp" emmcha
y siembra, pOI' su etlCII~,a; la as~unbloa do l<!s halHt:wtes do la
comuna es la que decIde la epoca de la swmbra y do la eo..
secha.

El m'ir esth muy arraigado on la,s cnslnmlll'cs rusas. Haco
unos afios, en el dominiu do PoI.1101'0/', un soiilH', qniso iutl'o
dueil' el régimen ('Iu'al do los pa.íses o~eidentalos; divilliú la
tierr'a en explotaeionos illdepondiOlll.l\S, donde eon~tl'll'yó {t sus
expensas una habita,eiún pa.ra eada f'arn iIia, poro apenas <10
creLó la abolición del 1nir los paisanos no pudiendo aeos
tumbrarse á la propiodad inllivit1ual, lo rcstablm~itH'on.

li~l fundamento do la com llna es la farnil in pa.l,rial'eal; los
miembros del Itnir son eonsiderados cOlno doseündiolltos de
nn tronco comün. LI)s lazos de familia son muy o~t.t'(~eI)()s. La
comunidad es goberna.da por Hila. autoridad (¡así allsol.llt.a, IHH'
petuada en el jefe, á quién l(~ dicon 01 llillcurno. El habol' qu(~d.a

en común. A ~'a muerte del jefe la aut.oridad pasa al mayor do la
casa. En algunas localidades pasa al hlH'IJ.l:lIlO Ú al hijo mayor
si habitan en la misma easa; en otras los rniomlH'os do familia.
lo eligen.

IV. ·--·Siendo COlür'lu'io :'t la j Ilslieia que Itt ti OITa, q\le es
patrimonio de todos sea IH'opiedad de algnna.s familias eJaro
está qne el ?n/ir ruso tiene un fnlHlanlonto m:'ts moral qno la
propiedad individual. AIIi todos los in(1ividnos háhiles ptU'(L el
trabajo son propietal'Íos; el pauperismo es deS(H>oocitio; el na
cimiento de nuevos vástagos t~S :w,)gido (\on gran alogda pues
aporta nncwas fuorzas pa.ra el porvonir, Grandes SOll los l.o[Ti
torios de Husia, sin embargo, cllando ostón todos poblados,
vasto campo los brinda el Asia. Ademits Iwee desaparecer .la
lucha terrible, que tanto l)('eoenpa á los economistas, l.a del
capital y (11 trabajo, Tales son las ventajas que apuntan los par~

tidarios del sistema colectivo.
El reparto impide las mejoras costosas, puos ninguno

hace grandes gastos para que otro los aproveche; además se
opone al progreso del cultivo intensivo; ese sistema lleva á la
rutina y al estancamiento; obliga q,ue el trabajador pague los
gastos del perezoso lo que debilita el interés individuat Estos
cargos, que son hechos por los contrarios, se contestan del
mod.o siguiente: si se poseyera la tien'a durante veinte años
bastarí~para que todos los progresos de la agricultura pudie:
ran. aphcarse, para provecho del que los hacía. Sí los hechos
no están á favor de este aserto es por el carácter del pueblo
ruso, como lo muestran. los progresos de los alldrnen Suizos.

Además dicen los partidarios de la comunidad de aldea la
propiedad individual, puede ser en ciertos casos un incentivo
poderoso á las malas pasiones, mientras que él mir rnso fo
menta el trabajo equitativo y desarrolla de un modo notable el
sentimiento de la solidaridad.

Lo ín~lld~?le es qu~ e~ Rusia ~odos ~stán en la indigencia;
que la aphcaclOn de maqumas es ImpOSIble y que el incre
mento ele la población no está en relación con lo que debía
esperarse. Sin embargo otros factores son los que determinan
en parto estos resultados.

V. -Java presenta una organización comunal seme
jante á 1.1 de Rusia El soberan0 es el único propietario y á
este título es que cobra los impuestos. Hay adem:is, en algunas
localidades propiedad individual.

Ex.iste la costumbre de pagar al rey una quinta parte de
los productos y un día de trabajo por cada cinco.

La comun.iclad es la encargada del pago de los impuestos.
I..Aas tierras, destinadas, en general, al cultivo del arroz, son re
partidas todos los años en algunas partes, yen otras cada dos
ó tres.

Aunque el reparto se hace por familias, siempre no es
igual; en ciertos lugares son exclllidos de él los obreros que
no tienen animales é instrumentos de lab ranza. .El reparto se
hace por el jefe, asisíido de los comisarios del distri to y del
prefecto; es rotativo, de mod,) que cada familia posee sucesiva~

mente los diversos lotes. Los jefes de la dessa se eligen por los
habitantes y duran en sus fllnciones un año. Ellos son busca
dos entre los habitantes más considerados) la edad €s también
un titulo de preferencia.

Ex.iste aún otra desigualdad con el mir ruso; el jefe, los
anci anos que forman el consejo, el secretario, el fraile, etc., re·
ciben mayor parte de terreno que los otros habitantes.

El modo de estar extendida la propiedad colectiva en Java,
es muy distinto; en ciertos lugares los bosques y tierras in-



cultas son propiedad colectiva, por el contr~rio, las cultivadas
son del dominio privado; en otros, la prop.'edad es comu~al~
pero las tierras clesmontadas son de aquel .que I,as cultIva,
y ellas le pertenecen hasta tan to las tl'ab~.1e. En algunos
dominios la propiedad privada es desconoc~da, el q~e des
monta un terreno inclllto conserva 811 goce solo tres anos.

Las tiel'ras están divididas en diez clases, según el pr?
vecho qne dán. El monto de impnesto a. ~agar es determI
nado por el alcalde, de acuerd~ con los habl~~ntes y en ~azón
á las parcelas que poseen; aquel lleva un. regl~tro de la repar-
tición y una nómina de todos los contnbuyentes.. ' .

Como se vé la dessa de .Java presenta cIertas dlferencl as
con el mir ruso y con ella dá un paso la individllalizació:l de
la propiedad..

Los resultados que la propiedad colecllva reporta ,~n

Java son mucho mejores que los ~~l mir ruso; la l~ob'acIOll
aumenta de un modo notable, qmza esto obedezca. ~ que .se
hace un solo cultivo prinei pal: el del arroz) y tamblOfl al chs ..
tinto caracter de ambos pueblos.. .

IV;:"Por evoiución fné desapareclendJ la comllOldad de
aldea p'a~a dar paso á la de ,fa~ili,a;. qne entonces es la verda,
dera entIdad, con personena Jl1rIdlCa; e~ta .ror~a se ob~e~va,
en los primeros tiempos de Roma~ donde ~a famIlia era la Ulllca
propietaria y formaba nn poq~r se'~undarlO d~ntro del estado.

I a comunidad de famIlIa puede estndlarse en algunos
puebl~s eslavos formando la :radrugCl, con la diferencia de que
mientras en un'os está incorporada á la legislación en otros
forma solamente parte de las costumbres,

Los caracteres de esta forma :e propiedad son en un
todo semejantes á los qUé anteriorment.e llemo,s. estudiado, sólo
que aquÍ el jefe de la eomuoi?acl y de la familia s,e ,c(~llfu~den
en una sola persona. Las ventaJas qne apuntan en et'itd, formLL de
propiedad son parecicJas á las del 1ni?'r ruso. . .. ,

Después de esta faz ele la evoluclOn de la prople~ad se va
diseñando la individual, pero pasando por.un gran .numero de
transfo rmaciones. La propiedad t~'ata de lOde.pe~dlzarse en la
Edad Media~ como lo prueba el ~lslema de fId~lcomIso y d~l
arrenclamiento vitalicio. En el prImero la propiedad era IOCll
vidual, pero se concedía al propietario, por decido así. el dere
cho eJe inmovilizar la tierra, pues nombraba sus sucesores; y
los que lo serían de los primeros instituidos: el poseedor eul
tivílba esa tierra~ usaba y abusaba d~ sus frntos, pero a su
muerte, pasaba á un individuo determlOado, el qne figuraba
como propietario.
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El sistema de.l a.rrendamiento vitalicio es una especie de

usufructo de las tIerras. El nudo propietario tenía derecho
á uoa re~ta an.ual y el po~eedor, ya. 1') arrend:tba á otros,
y~ lo hacI~ cnltlvar P?r su. cneota, y despnés de un número de
anors vol VIa al pr(~ ple,tarlO, el, que f?agaba las mejoras efec
tua las, lo que ocasIOno que se InmoVllizara aún más, hacien
doq{~e pasara en caso de filIerte de' poseedor, á su heredero,
medIante el pago de una espe~ie de impuesto.

, Para Kovalewsky la propIedad colectiva se divide del si
gUle~ te .n~orlo: 1) Tribu, ocupando muchas aldeas con la tie
rra 1!~dIV1Sa; 2), Tr¡fju, en la cual los divel'sos clan se han
rep~.rtldo elterl'ltorio. La tierra qlleda siondo propiedad co
lectlv~ de cada clan; 3) El repal'to se efeelúa entre la familia de
un lUIsmo clan, en partes desiCfllales serrún el errado de paren
tesco, ó la e~~ensión ele terre~o puest~ en ;ultivo por cada
grupo de farnlll,'l; 4) Ald~as compuestas por miembros de llnfl Ó
mu~l~os clans, procedIendo al reparto períódico entre las
famJll~s. _compuestas. LO,tes de valor igual, por Sil extensión ó
su. fertlltdadj 5) El de la tIerra arable sllstraída á los reparti.
lUwntos y el dell1so comlÍn delas tierras incultas.

VU-L'1 más interesante de esta cuestión es estlldi;lr las
causas por las cuales la propiedad de colecLi va pasó á ind ivi ...
dual.

ES.I,nnegal~'e qlle en la mayor parte ele los paises esa trans.
formaclOn ha sl~lo causada p.or la conquista; pero, en los pai ~
ses com? la.~ntlg(la. Alemania donde no hubo conquistadores
esa exphcacJOo no tiene valo r. .

810 embargo~ hay otras cansas qne la explican perfecta
mente: ~emos Visto que en Java el habitante de la dessa
q,ue cnltlva un pedazo <lel bosque lo conserva durante su
vlda y .rl~ede trasmitirlo hereditariamente. Este mismo dere
cho eXlsUa en I~l mark germárlic:t La ocupación de tierrlS
d~s.l~lOntadas file causa ,,~e. que ~e furmas':.la propiedad i u
dlvIdual. E!l tle~po de IacIto I eXJstlan famlltas en Germa nÍa

l~ue y(~ tel1la~. cIertas p~'e~ogatiYas en ~I, clar/; Se sabe que
lOS senares f[anco~ se hICIeron de domll1lOs por ese medio.
~'3to da Ilna espeCIe d.e Sllpr80l.acía que se cOllserva con el
tIempo por la herenCia.

~no de los. factores rr:~ ís poderosos para convertir la
propIedad ha SIdo la Igle31a, pues la cOlllwidad no podía.
e:Jel'cer el derecho de ~et.ención contra ésta. Además, en esos
tIel~pOs de fervor l'ellg.IOsO, los fiel es lerraban á ella cuanto
p.odlao ~sí los abates y los l)bi~pos .se C)yolvían copt'opieta~
rlOS de blCoes comunes; la IgleSIa retlraba de la comunidad

.~.
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las partes que recibía, las cercaba de paredes y las hacía
cultivar por sus colonos ó sus siervos. A fines del siglo X[ la
tercera parte de la Gala pertenecía al clero.

Estos desmembramientos y el aumento de población hi
cieron que los lotes fueran cada vez m~s pequeños, de modo
que no pudieron resistir á las usurpaciones del feudalismo
ó de la reyecía. Por los robos y las violencias UQa gran
parte de las tierras fueron propiedad absoluta de los se
ñores.

A partir elel momento en que los colonos y los siervos
cultivaran la tierra, este trabajo se consiJeró como servil.
Las familias ricas se exceptuaron de esos trabajos y los co
lonos libres fueron perdiendo, poco á paGo, en dignidad y
consideración.

Cuando las monarquías se asentaron sobre bases segu
ras las guerras fueron m.ás raras y el soldado se transformó
en paisano. Los qne tenían tierras cultivadas por colonos
pudieron vivir sin trabajar, hicieron vida de poderoso, con
la preeminencia que dá la fuerza.

El modo de asentarse estas transformaciones es el si
guiente: Los clérigos y los nobles, poseyendo muchos dom¡~

nios no los hacían cultivar por su cuenta. Ellos los daban
en arriendo á cultivadores libres ó á familias de siervos. El
arrienjo era á menudo hereditario. Los paisanos se volvían
así propietarios de prestaciones en naturaleza ó en trabajo.

Una cuestión muy debatida es como el régímen feudal con
sus gerarquías ha podido reemplazar, en Alemania, á un régi
men donde la igualdad estaba garantida por el repartimiento
periódico. Apesar de las dudas que existen sobre el origen de
esa división ele dependencias militar y feudal, parece que
estas se diseñaron en los últimos tiempos del imperio roma
no. Los miembros de la primera son los que llevan armas;
deber. seguir al. señor en las guerras; administrar justicia
en su. nombre. Los de la segunda, que son los cultivadores, ,
tiene el goce de un bien, mediante el pago de una renta
anual y de un impuesto en caso de trasmisión de bienes.
El señor feudal conserva el dominio inmediato, con las ren~

tas á las cuales tiene derecho, y el cultivador el goce he
reditario. Como los reyes germánicos no percibían impues
tos, retribuían los servicios concediendo feudos; así se fa r
mó una clase de propietarios cuyas riquezas y poder iban
en allm ento.

Por lo tanto, el dominio colectivo quedó expuesto á la
usurpación de los soberanos y señores. Las grandes guerras
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APARATOS Dlt MEDIDA.-Los aparatos de medi,da de .la elec
tricidad galvánica, son el galran6metro para la mtensldad, el
re6stato epara la resistencia, el voUímetro y e~ voJ!ámetro para
la suma de intensidad empleada en una apilcaclOn.

Galvanómetros-Los galvanómetros están basados Pon el
siguiente principio descubierto' por Ampere, cle~ivado ,ele .la
experiencia de (Ersted: si se hace pasar nna corrIente electrlCa
por un conductor situado por encima y en dire~ción paralela

(ContInuaci6n)

Lección de Electricidad Médica

Agustín A. Musso.

DADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA POR EL PROFESOR DE LEÓN

que hubo en el siglo VI y la duración de las expediciones
militares diezmaron los hombres libres. Muchos de ellos
para esc~par á las ex~ciones ven~í~n 6 cedían sus b!enes al
soberano ó á la IglesIa, para reclbl~los de ellos a tItulo de
tierras sometidas al pago de un arriendo.

En tiempo de Cario Magn9 la cle~ig~aldad era muy gran
de. Los reyes y señores hlCleron lImItar las s~lvas y las
declararon de su propiedad. Las usurpaciones, comenzaron
bajo las dinastías francas, pero, fueron más frecuentes en
los siglos XH y XIlI. . .

Kovalewsky después de un conCIenzudo estudIO ~ohre
este punto concluye que: la secularización de los bIenes
eclesiásticos en diversos p1Íses, y sobre todo la suprema
cía de la b~rgnesía y el régimen de libertad de contr.atos,
del. cual aquella se hi70 apóstol, fuero~ !~s causas del tr~unfo
del nuevo régimen y de la desaparlclOn de,l comumsm,o
agrario; cuyos origenes se remontan á la mas alta antl
guedad.
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á una aguja imantada, ésta se desvía dirigiendo Sil polo, or
dinariamente c1irigillo hácia el norte, á la izquierda de nn ob.;.
servador, SnplIe3to acostado sobre el conductnr y que la co
rriente entrara por los piés y saliera por la cabeza.

En la constrllccitl[l de los galvanómetros se aumentel la
intensidad de acción sobre la agnja, dando vuelta el hilo con·
dl1~tOl' all'ededor de la aguja y multiplicando el l1úmoro (lo
vueltas, á lo qne se clenomi na 1null'iplicador Ó bobina.

La clesviaciún de la aguja inclica 01 pasaje de la corrien
te y el grado de desviaciún su intensirlad.

Para medir la acción eléetrica se coloca sobre la aguja,
otra aguja ligera, cuya punta, sirviendo de índice, gira sobre
un arco de círculo graduado, pero como la desviacIón no es
proporcional á la intensidad elé~tril',a sin:') en los primGros
grados de ahí qne ha sido l1ocesario constrnir graduaciones
con intensidacles previamente conocidas tomando el miliam
porio como unidad de medida, qne es como hemos dicho, la
ullidad de intensidad usada en medicina: estOR galva
nómolros lIeval,l el nombre ele galmlnórrwtr'os de inten
sid(td, para diferenciarlos de los primeros construidoR, divi
didos en grados, que ya no se usan en las aplicaciones
médicas.

La aguja imantada de los galvanómetros es influenciada
por el magnetismo de la tierra y tiene, por consigniente, que
luchar con sn acción directriz cuando es desviada por el pa
sa,je de la corriente, no siendo por ese motivo sensible á. las
corrientes débiles

Para evitar este inconveniente, en los galvanómetros des
tinados á meclir muy pequeñas intensidades I como los usados
en las experiencias fisiológicas, se construyen los llamados
astáticos, que tienen dos agujas imant:vlas de la misma in
tensidad magnética, colocadas paralelamente una encima de
la otra, unidas por un cuorpo aislador, y con los polos opnes
tos para neutralizar la acción del magnetismo tenestt'e; este
sistema de agujas está suspendido pOl~ un hilo de seda Ó nn
cabello, las vueltas del lli lo conductor rodean á la aguja infe
rior y el todo está protegido por una campana de vidrio.

Los galvanómetros, construídos de la manera indicado, no
marcan el grado de intensidacl sino después de algunas oscila
ciones óvaivenes de la aguja, que imp'iden conocer aqilella con
rapidez; pero últimamente Deprez y d'Arsonval los han madi·
ficado haciéndolos aperiód'ico,:, es cleeir, qne la agnjrt marca
rápidamente la intensidad sin vaivenes ni oscilaciones de para
da. La modificación d' Arsonval~ modelo d'Arsonval Obal~din~

consi.st~ en que el imán permanece en reposo y las vueltas del
multIphc~dor ó bobina, qne llevan una aguja indicadora, son
los que gIran, y además eo que el multiplicador rodea á una
esfera metálica con el obleto de reforzar la acción magnética.

En e1 momento que gira la bobina, el iman desarrolla
en su circuito cúrrientes inducidas que amortiguan instanta
neamente las oscilaciones, oponiéndose al cambío de sitio
(Ley de Lens).

Los galvanómetros usados en la industria marcan amperios
y por eso se llaman amperímetros, los empleados en medici
na que miden miliaoperios miliamperímetros.

El shunt es un circuito de resistencia determinada que
á voluntad se puede colocar en derivación en el circuito del
galv~nómetro para disminuir la desviación de la aguja en pro
porCIón á esa resistencia: es muy útil para medir intensidades
superiores á las marcadas en el aparato. Si el miliamperímetro
está graduatlo de Oá f50 melíam perios, con el sh~¿nt ó resisten·
cia en clerivación la graduaciones deberán multiplicarse por 2
Ó por 5, segun las resistencias iuterpuBstrt" por consiguiente,
con el mismo aparato se podrán medir también intensidades
de O á 100 ó de O á 250 miliamperios.

Programa de Fisiología

Hecho por U11 estmliante con arreglo a las explicaciones elel profesor
Dr. JU.A.N B. 1\íORELLI en el curso elel año 1897

(Continuación)

6. o LA RESPIRACIÓN

FenÓme17QS '1necánicQs de la respiración-Definición de
la respiración-El medía interior de Claudio Bernard-¿Dón
de se efectúan los cambios respiratorios?-Re'piración pulmo~

nar y de los tejidos- Ideas de Laplacf3, Lavoisiery Spallanzani
Condicio:¡es de los capilares pulmonares -¿Cómo penetra el
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aire en los alveolos y en la sangre?-La doble corriente de la
respiración-Inspiración: ¿Es pasivo ó activo el plllmón?
Presión - Equilibrio fisíológico -¿EKiste en el feto? - Distinción
entre equilibrio fisiológico y anatómico -rriempo relativo de la
inspiración-La expiración prolongada de los clínícos-Rol del
diafraama en la inspiración-Sus efectos-La contracción del
diafragma obra de tres maner::Ls-Músculos inspiradores de la
in5piración ordinaria-Rol de los intercostales-Teorías -Mús
culos de la inspiración forzada-Movimientos respiratorios
asociados: esenciales y accesorios-Expiración: ¿Es pasivo ó
activo el pulmónG? -Fenómenos pasivos-Teoría de la actividad,
sus fundamentos-Medida del aire corriente -Capacidad vital
Resíduo respiratorio.

Fenómenos quimicos de la respiración: Temperatura del
aire expirado é inspirado-Volúmen -Elementos que lo cons-~

tituyen-Métodos para estudiar el oxígeno absorbido y el C0 2 ex.
halado: L° Mótodo de Brammer y Valentín-2.0 Método de
ADdral y Gavarret-3.0 Método de Charrín-4.0 De Hegnault
y Heiset: sus ínconvenientes y modificaciones-f>,o Aparato de
Ludwig-6.o De Peltenkorfer y Voit-7.0 De llichet-Factores
que aumenta la producción del co 2 y el consumo del o: el tra
bajo intelectual, el sueño, los ani males hibernantes, la espeet e
anImal, la talla, el trabaJo muscular, la luz, etc,

Teorias quimicas de la 1-espú-ación.-'l:'eoria de Lavoisier
y Laplace.--Teoría de la osmosís.-Teoría de Robin y Ludwig.
-Teoría clásica de Pflüger.-~Oomo se mide la tensión de
un gas? Tensión del U y del C0 2-Determinaciones aeroto
meticas-Aerotómetro de Pflüger-Inconvenientes de esas
determinaciones-Aerotómetro de Fredericq. - Sus resultados
-Demostración de que la tensión de del O en las alveolos es
es mayor que en la sangre-Procedimiento de Panl Bert. Id.
de Cristian Bohr y otros -Tensión del C0 2 en la sangre venosa
-Cateter pulmonar-El mecanismo de la respiración pulmo
nar se reduce á una diferencia de8tensión en los gases ele la
sangre y de los alveolOS-Teoría de Pfliiger y sus dsicípulos~

Teor'a de el'. Bohr-Hematomómetro-Resultados de Bohr
Estudios de Fredericq.

Respir'ación de los tcgidos-·Resplración interna-1. 0

cambios gaseosos que se efectúan al nivel de los tegidos
Tensión de los gases-¿Como se determina? Resultados-Me
canismo de esta respiración-2,o Oscilaciones producidas en
el interior del parenquima cellllar - Estudios de Spallanzani
Las oxidaciones se verifican en el interior de las celulas
Opinión de la Lndwig y sus discípulos: ellas se verifican en los

c~p.ilares y en la sdngre -su error -Estudios de Afonarioff
Tlr18ff--.Hechos en favo~ de.la teoría de la oxidación celular-!
en los lll.sec~~s, expe.rIencIa de la rana salada-Química de
e~ta resplraClOn -~Ex].st~ ozono? - Reducciones en el orO'a.
Olsmo -Todo el CO-, elimInado no procede del O. absorbid~
~íu~bas. de la~ propiedades reductoras de nuestros teaidos-

u~clOnamlento esencial del protoplasma es anae;obio
EstudlOs de Jacqllet, etc, Las oxidaciones se deban á un fer-mento, oJ

Inervación de los .~novi".nientos Tespiratorios-Acuerdos
de I.os a~tores-InervaclOn de los músculos respiradores-Ex:
perIenCla~ d~ Gal~no-Estu,]ios de Flourens-Loealización d'el
c~ntro reSpIratorIO Demostración de Legallois-EI nudo
vJtal.~e Flourens-Demostración de Volkman y Schiff-Hemi
SeC?lOn del bulb~-~~calización del centro según Flourens,
segl~n Lo.nget, ~egun ('Iel'ke-El haz J'espiratorio de Krausse
Segun MIla,nskl, según G.o,d y M~rinesco, según la escuela de
~cl(ff de GI~ebra -:-- CuestlOn prevJa: existencia esclusiva de un
centro resp~ratorro bulbar-Centros accesorioS-Ubservacio
~es ele Rr?kltansky, Sc~roff'y Langendorff -Id~m de Rouget y
l1,e Bro,o" n Se,cquard-reorla de Broown Secquard-¿Si es
c~~rta esta teona .~orqué se obtiene la paralisis de la respira
c~Ol~ por destrucclOn .de una pequeña parte del bulbo~ - Demos.
tIaClOn de Wer~gelmer,-Estu?jos de Mosso y su discípulo
Adduco-,C?ncluslOn-:¿Sl la accloIl. de los centros respiratorios
es .a~tom,atl.ca cual e::; su mecanIsmo? Hay tres teorías 1,0
Teor~a qlllm,lca de Rosenthal-2.o Teoría refleja de Schi ff --3 o

Teona nerVIOsa de. Mosso -Teoría de Rosenthal H3Chos en
que .se apoya-fenom~nos que e~perimenta un animal en una
atmos!era. con poco o. mucho OXlgeno-Expenenr.ia deAnzió
Exp~nenc!ade Frederlcq - El fenómeno de la apnea El cen1ro
~sp]~at?rIO cOI?prende dos: uno inspir~~or y otro expirador

ObJeclOnes a Rosentha.1- In.terpretaclOn de la apnea por
Broo:wn Secquarcl-Su dIscuclOn-Experiencia de Hipp
¿¡Vana realme?te la cantidad de gases en la sanare antes, du.
rante y despues del.a ~pnea(? -lJemo~fración de Heringy Hoppe
8eyler :-Su contradlcclOn por Pflnger y Echwald-Estudios de
Fr~derJcC{-ponclusión -Objeciones de Mosso á la teoría re-
fl~Ja -9bJeclOnes .de ~achon y Cárlos llichet-Reflejos res
~lratOl'l?s-:-:Expel'lenCla de llosenthal - Id. de Kroneckor
contr~dIC~lOn de los res~lta~os. - TeoJ'h. de SchifíY
¡jla~ckwald. - SllS experIe~Cla8. - Factores que influyen
80bl e el centro respl~atorlo: t." Com posición química
de la sangre. - 2. o ACCIón de la asfixia. _ 3. o Influencia
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de la anemia -Respiración periódica de Cheine Stockes: pe...
riódica é intermitent9 - Observación de Mosso-Como se expli
ca ese tipo de la respiración de Cheine Stockes--Teorías-In
finencia de excitaciones centrípetas sobre el centro respirato
rio -Nérvios que actúan por vía refll3ja-¿Cómo obra el óptico?
¿el trigémino?¿el pnenmogástrico? -··Teoría clásica de Fran<;ois
Franc-Teoría de Hering y Brener-Estudio de la influencia
del trigémino-Experiencia de Franyois Franc-EI nervio re
fleJo por exceleneia es el pneumogástrico-Fibras inspiradoras
y éxpira¡foras-Alternancia de los movimientos respiratorios
Teoría de Hering y Brener- Explicación de Rosenthal-In
fluencia de las fibras cardiacas del vago.

Laasrixia ¿'Por qué se produce'?- Sus causas diversas-
Resistencia á la asfixia según las especies animales-Fenóme
nos que se producen durante la asfixia-Sus tres períodos
Criterio de pronóstico de Ch. Richet - Descripción de los tres
períodos de la asfixia.

~7.0-CALOR ANIMAL

La termogeeneRis animal-Razones teleológicas y utilidad
del calor animal- Fuentes de calorificación-Animales homeo
termos y poikilotermos - Diferencias eseenciales -Diferencia
de las cletel'minaciones relativas ó termométricas y absolutas
ó calorimétricas -- Ter';nometria-Aparatos-Termómetros de
Mercurio y de alcohol-Aparatos termoelétricos-Su meca
nismo y fundamento-Agujas termoeléctricas de soldadura ter
minal de Gavarret--Sonda tel'moeléctrica de D'Arsonval
Multiplicador de MelIoni; pilas termoeléctricas de Fick y de
Heydeuhain-Resultados teóricos-¿Se pueden obtener deter
minaciones absolutas con los aparatos termoeléctricos?-Brújula
de las tangentes-Estudio ,de la temperatura humaua-¿Como
se toma?-La normal-Sus variaciones diarias por la edad, el
ambiente, el trabajo muscular é intelectual y otras in7ueucias.

Colorimelr¡ía ,- Métodos: indirectos y directos - Varian
tes del método indirecto: Diferencia del ingesta y el digesta
Su error-Método rdspiratorio -Calorimetría directa: sus con
diciones - Aparato de Lavoisier y Laplace -Sin inconvenientes
-,-Oalorímetro de agua de Dulong y Desprez-Calorímetro de
Mercurio de Dulong-Aparatos actuales; sus tres tipos '.0
Calorímetros por dilatación-!!/'. o de compensación -3. o ane
moca-lor'Ímet'i 08- 1 ° En que están fundados los de dilatación
-Calorímetro de sifón de Richet-Calorímetro de f)'Arsonval
-Inconvt'nientes de estos calorímetros -2,0 Calorímetros de

temperatura constante -3.0 Anemocalorímelros -Su funda
mento-Factores que influyen en la pro lucción de calor de los
homeoternos; la talla, el peso la temperatura exterior-In
fluencia real de la tempera'fura externa sobre la teoría ínterna
-Teoria de Pflüger y Fredericg -Teoría de Richet-Afirmacio .
nes de otl'OS autores- Relación de la temperatura interna con
la externa.

Regulación de la temperatura-Rol de la sangre-¿Dónde
es mayor la temperatuTa?-Accion termogénica del bígado
Idem del cerebro --- Demos1ración de Mosso - Idem de lós mús
culos-Mecanismo regulador del calor en los homeotermos
Experiencias que lo demuestran -Se encuentra al nivel del
bulbo -Mecanismos accesorios de la regulación -Lucha con
tra el frío-Idem contra el ealor-Experiencias en el perro.

(Continuara).

Manipulaciones de Química Biológica
l}or VICTOR COPPETTI

Análisis de la Leche

( Continuación)

IV.-Determinación del agua y extracto

El extracto ó sea la suma de las materias secas (caseina,
albúmina, manteea, lactosa y sales) se obtiene de la manera
siguiente: se colocan en una pequeña capsulita de porcelana
(mejor de platino) cuyo peso se ha determinado de antemano,
'10 c. c. de leche y se dejan evaporar en una estufa dq., aire
caliente mantenida á 95°, teniendo cuidado de no pasar esta
temperatura pues el extracto se carbonizaría y lo, resultados
de la operación serían considerablemente disminuidos. Ter
minada la evaporación se retira la capsula de la estufa, se
coloca en una campana de desecación que contenga cloruro de
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parte superior de I,a ~apa. formada por la mate.ria grasa: y ~e
lee el número que lImIta dIcha 0ap~ por la parte InferIOr, 1U~1

candonos la cifra obtenida la cantIdad de m::mteca contemc1a
en un litro de leche.

Comenzó la escala graduada por 12'6 p,or ser ést~ I,a can
tidad de manteca que disuelve la mezcla e'ereo-alcoholIca con
relación á un litro de leche. ,.

lactoscopo ele Donné - Este aparato p.lsee la ven~aJa. de
poder efectuar el ensayo con pequeñas ~~nll~~des de lIqUIdo:
siendo únicamente empleado para la doslfIcaclOn de la manteca
en la leche de mujer. , .

Consta de los tubos de latan concentrtcos, de los cu~Ies
el interior que posée una graduación circular comprendl~a

eutre O y 50, puede girar al rededor del externo que ,es mas
corto y está fij ) á un pequeño vástago., lI~vando ~uemas en la
parte su.perior IIn eO!budito que pe:m~te l,otrodu~I5 la leche ,eo
el espacIO comprendIdo erltre dog laml~)~~ de crIstal que ~Ie

rran por la parto anterior á los ~~s .cdlOdros: _S~ h~ce gIrar
el tubo interIOr hasta que las dosJamlO~s de VIdrIO ~e sllper
pongan en cuyo caso el O dR la gr.aduaclón qu~ 'po~ee ~n SIl
perifería, coincide con un trazo Situado en el 9111ndr? ni' Se
vierte con una cucharilla un poco de la lech~ a analizar en e,l
embudito y se hace girar el c.ili~d:o interIOr de derecha, a
izquierda hasta que vuelva ,á COln?'lÜr con el o; la lache cle~

ciende entonces en el espacIO vaciO que se forma por la sepa
ración de las lám inas, quedando así el aparata pronto para
funcionar. Se mira á travez di: esta capa por la rJarte ~,ueca del
ap.1rato en una c.ámar:a osc,ura, la lIanIa. de una. ~I1Jla ~olo
cada á un metr'o de dIstanCIa y se hace,gl.rar el cIlIndro Jote··
rior en sentido inverso basta que se dlstlOga de una mafle~(j

no muy clara la ima~en de la b.uji~. Se observa entonce:. ~l ou
mero de la grac111acIún que cOIncIde con el trazo dc~ vlllOdro
fijo, que nos indicará la canjidad de manteca conteOIda en un
li tro de leché. .

Lactoscopo de Feset -Está constituido ,~or nn tu.bo de
vidrio 15 á 18 cent.m. de largo por 3 de de chametro, ah~ado

en su parte inferior formando un tubo 2 de centrn. p~oxlll~a

men'e de diámetro y unos 5 centrn. de largo. En el lO.t~r~or
de esta parte estrechada se encuentra adaptado. al pIe del
aparato un cilindro de vidrio blanco opaco, que tIene traza
das unas rayas transversales negras.

. En el tubo grande de vid rio .se encuentran dos esca
las, una que indica el tanto por cl~n de manteca y la otra
el por ciento del agua. Para practicar al ensayo se procede

calcio, fundido .Y una vez enfriada se pesa, anotando los datos
obtemdos. Se coloca otra vez en la estufa durante una hora'
se totrla!) las prec:mCi?lleS ya indicadas, se pesa nuevamente:
y se repl ten lit, .0pel'aclOnes Insta qlle se obteng:lIl pOI' lo me
nos dos pesos 19uales.

Ejemplo:

Peso de la cap~ula vacía gl'. GO-28''73;,;
» » » ,y extracto gr. ;)0-2'7'4.8;";

Peso del extracto ó resicllls seco. 1 '(,2.\0

Esta diferencia multiplicada por diez nos da la eanti
dad de sustancIa seca contenida en 100 c. c. de leche. Uan
tiria,d de extracto por ciento l',2/iXl0===.12'GO, Por in ...
(~jn~raci{lO de este residuo y diferencia con el extracto seco
91?Lenernos el peso de ~a totalidad de las sales (sales solubles
e Insolubles) qlle constItuyen l(ls cenizas () residllo fijo.
. Como la leí?J/]e de mediana composici/m normrtl d:'t IJ ~J por

cIento de extrael,o, establecemos con el resultado ohtenido
anteriormenl,e .Ia signie.nte pro~orci(¡n, que nos dará el peso
d,e la leche pura contenIda en cien partes del prol/uclo ana~
llzado.

'13: :1:3'0:: 1100: x x == 96'15.

Resultado: La leche analizada ha sido pues adicionada
de 100-9Wlflj===.3'80 de agua.

V-DeLer'll'liuacióa de la Ulanteca, caseina
y sales iol' oJubJes

DÓSAGE DE LA MANTECA - Lactobul'irómetro de JJla1'-
cha.nd -Co~este apat~to puede dositi :arse, cun !lna aprox;
~ada eX:-lclltud la cantIdad de mantee 1, contenida en la leche.
Consta ele un tubo de vidrio cilíndrico de 0 111 .01 de diámetro
por :30 cenlímetrosde largo y dividido por tres trazas circula.
res en tr¡-s partes iguales.
- .Oespu6'¡ de haber agit l/lo la leche (no debe ser hervida) se

VIerten I'? c:¡ en el tubo ha~ta el trazo marcado con la letra L; se
agt gan .3 ó .1. gotls de solución de soda al déciml) yéter' hasla
el 1:I~az~ E y se cone/,uye por llenarlo de al~ohol á 9Ó.o hasta A;
se ~clerJ ~ ?f· n UD t;¡p(?n de. c::lUchouc, se aglta y se coloca en un
bano-m(lrItt, mantenIdo a la tempel'atura de .1~¡),o. Cuando fa
cap:l de manteca que sobrenada en la mezcla etéreo .alcoht'>lica
no aumenta, más de volúmen, se hace coincidir /(1 división 12'G
de la guarnIción metálica graduada que rodea al tubo, con 'la.
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DETERMINACIÓN DE LA l\iANTECA, CASEINA y SALES INSOLU·
BLEs-Se miden con llna pipeta 25 C.C. de leche, se comple
tan ,/1 ~p c.c., ~on agu~ destilada y se coágula con algunas gotas
de aCldo acehco (8 o 10 gotas); se deja depositar, se vierte
to~o. en un filtro ~/~ ceniz~s ~esadas, sin pliegues y tasado,
prevlamante, recogIendo el hqUldl) que pasa constitllido por el
suero acuoso en un matraz que señalaremos con la letra A; el
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leche que llenaba la extremidad afilada del tubo y que h~
quedado al colocar esté!. sustancia en el aparato.

Se.separa la capa inferiür formada por ellíqnido opalino y
se coloca en nn matraz (A); se llena de nuevo el aparato
hasta el ~razo 32 con una solución acética al 1D % pata
lavar el licor etereo-alcohólico que contiene la manteca, se
agita, se deja reposar y luego So decanta.
. Un solo lavaje no es 8u.fi ~iente para quitarle todas la~

lll)purezas; es necesario l'epetir la operación en las mismas
condiciones, con I~ única diferencia que an tes de sepa rar el
líquido ácido coovieno sllmel'jir el aparato en un baño ma
ria donde se eleva la temperatura hasta 75°.

La manteca se reune en la superficie obteniéndose dos
capas perfectamente clar~s; se seca el aparato del agua y se
deja salir el liquido inferior hastaqne la parte superior de
la capa butirosa que sobrenada en el líquido, coincida con
el O de la graduación contenida en el tubo vertical, leyén
d~s.e . por último las g,raduaciones ocupadas por -ésta: cad a
dIVISIón corresponde a un gramo ce manteca por litro.

..En el líquido con.tenido en el matraz (A), y"a1 qlle se le nan
a~IClonado la.s soluCoJOnes acuosas-ácidas provenientljs de los
dIversos lavales, se efectúa la determinación de Jos demás
elementos de la leche (Caseina, albúmll1a, lactosa, etc).

Podría aún dosificarse la manteca por pesada, Pira lo
cual se recogía la capa hutirosa en nna cHpsula tarada, se
e~(1poraría el líquido etéreo qlle le acompaña, se dejaría en
fr�ar y se pesaría; la diferencia obtenida multiplic.ada por cien
nos dá la manteca por litro.

Por medio del Galéi.ctotímetro de Adam se obtienen resul-"
tatlos muy. salisfactorios: el exito de la operació'l exige llna
larga práctIca en su manejo y una excosiva prolijidad en los la
vajes. Conviene, PUé3, para los pocos ejercitados valerse del
siguiente procedimiento, mucho más senc.illo; no requiere apa
rato especial alguno y puede determinarse al mismo tiempo
con mucha exactitud todos los elementos de la leche.

de la m;.~nera siguiente: se hoeh,'Hl ~~ e.c (lo la loclAo que
se examlll:l dco:l't) del. tubo y onsol6uida so va agregando
agua. por peqnollas. porcIOnes y ngil.a.ntlo cada vez. Se obser
va, y clli.1n.d(! las llllOas transversales del. vástago de vidrio
blanco recIbiendo la luz tliroetarnenle comior1(~en á hacerse
visiblo~, al travós. d(3 la capa ele loehe yagua, se detieno la
Opel'aClOll, '. se . o!Jsorv:1 la cantidad dü agna empleada para
obtor}~l' esto l'osult aelo! y tenernos leyendo en la otra gra
duacllln el tanto por Ciento de man teca.

_(}ALACTOl'lMETHO. I>I~ ÁDAM-EI galactotímotro es nn pe
queuo apeu'ato do VIdl'lO de f)() á !'m c. c. de capacidad, for
mado por dos bolas de vidrio u.na á continuación de otea;
la. snpel'ior más gL'ande tiene un ol'ificio al cual plwdo ajus
t(~.r&e un tapón de eouehoue y en Sil parte media un trazo
cll'cul,ar gl'~~duado á ~'2 ca qU(j indica la capacidad (lel apa..
rato él P!H'llr elel l'UIHnote; la bola inref'Ínr está s()[Hlrada, de
la snper'lOl' por nn estroehimiento en 01 eual lleva otro trazo
ci~clllar que marca '10 ea á parti r también del rubinete. Ter·
milla. esta en nn tubo vortieal delgado qlle lleva on parte
anterior una llave y dividido por una escala de gradnadón
dC5.ü(;l1<!ente,. oeupando el O la parte superí.or y 01 70 la
rWOXIffiHlad de la llave. Oada división conespúnde á 1 gra
rno de manteca por lítr'o de leche.

Para efectuar el .d osaje de la manteca, se introducen en
el aparato 10 cll de lecne, de la manera siglliente: se abre
la llave, Be sumerje la punta afilada próxi.ma á ella en el
Iíqui~lo á analizar y por aspir'aci6n se hace subir hasta trazo
10 SItuado en la sep,H'ación de las dos bolas: se cierra la
llave y pOI' la abertura superíor se viertr, hasta la seüal :32
una solneiún formada pOI' 110 vol limenes de et01', no de
alcohol h 71>0 Y 10 amoniaco liqnido. Se tapa hel'metica
mente con un tapón do cauchollc y se inVIerte el aparato
de manera que el Iiqllido se mezcle en la bola superior',
repitiendo tnnchas veees esta op~ración hasta que se obten·
ga. un líqui~10 r~erfe~tam.ente homogéneo y las paredes del
aparato esten bIen lImpIas. Se coloca en un soporte y se
deja en reposo durante 8 Ó 10 mi nutos; después de ese
tiempo el liquido estal'á dividido en dos capas; la superior
clara, conteniendo la manteca y la inferior opalina, conteo
niendo los demás principios de la leehe. Se saca el tapón,
se abre suavemente la llave y se hace bajar un poco del
liquido hasta la punta del aparato, se cierra y se seca con
un papel filtro; esta operación tiene por objeto separar la
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Apuntes de Historia Nacianal
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(1) SegLÍ.n un historiador, Antonio Díaz el cómputo de laH fuerzas em el
siguiente: division Maldonado, 300 plazas al mando del coronel Pablo Perez,
idem de Rocha., la del cOlionel Llupes, 200 hombl'es, la c1ivision de Canelones,
la de Sa.n Jase. con 3.0 hombres al mandO) de Flvres J' García, la de Pay
:;;auclú con 2t3 hombres al mando del comandante Raña, la de l\lercedes,
230 almanclo (lel comandante Salado, la de Cerro-Largo, 300 hombres al·
mando del coronel Oribe, la del Durazno 320 hombres almando de los coman
dante Lopez y García la de la Oolonia ele 120 hombres al mando de los co
mandantes Arena y Brayer. Además 1. o escuadran de línea r¡,l mando del
mayor Navajas, 155 plazas, 2.0 de idem al mando (lelmayor Osorio, 3." de
ídem almando del coronel Pozzolo 228 plazas' Finalmente 100 hombres tí
las ól'denes del coronel Sel'vu,ndo Gomez.

racterizó durante toda su carrera política y militar-formar un
ejército respetable, al cual ya lo hemos seguido hasta Monte
video para restablecer y afianzar las autoridades constitncio
nales, de tal modo que Lavalleja se vió en la necesidad de
inmovilizar su ejército esperando la actitud que asunlirían sus
contrarios.

El presidente Rivera había organizado, como decíamos
una fuerte división y esperaba ancioso el momento de presentar
batalla al gefe revolucionarío.

No obstante, este en la esperanza de qne pudieran incor
porarse á sn ejército un tanto desmoralizado por las continuas
deserciones que esperimentaba las milicias sublevadas en los
departamentos del Norte, se mantenia esquibando el combate
á las tropas legales.

A fines de Agosto, la situación de ambos ejércitos no
había cambiado en nada. No obstante Lavalleja se había mo
vido hacia el Norte cruzando el Río Negro en dirección á
Cerro-Largo, siendo perseguido de cerca por las tropas del
general Rivera, las cnales habían operado una reconcentración
en sus elementos, bnscaudo el momento propicio para pre
sentar combate. Rivera cOll~aba entonces con un ejército que
no bajaba de ,1500 hombres teniendo otras di visiones disemina
das en el interior del país (J).

Lavalleja con el propósito de evadir el combate seguía
~iempre en retirada hacia el Norte. ])e ahí qne sus soldados en
en la creencia que sa retiraría a\ Brasil sin presentar combate
se empezarán á desbandar.

Estos sucesos alentaban, como se comprende facílinente
el espíritu de las fuerzas legales que seguían en la persecución.EI
.1 11 de Setiembre la retaguardia de Lavalleja fué tiroteada por
escuadran de la vanguardia del ejercito legal él1 mando del
capitan Agustin Muñoz. (2)

(2) Refereucias del mismo publicadas en EL SIGLO año de 1896.
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coagulo formado por la manteca y caseinatos queda en el filtro.
Se lava el precipit.ado con agaa IJestilélda aciieiolliUlc1o las aguas
de Ijjv:l.it~ al líquido anterior' contenido eu A y el! el cual dosi
ficarán la al búmi na, lacUB(l y sale~ solubles.

Se roloca el filtro la. estufa ü una baja temperatura y
una vez seco, se agota varias vel~es (HB' el óLer en una IH'obetll

de llave ó en el extradO[' 80xheL para separar la rnateria grasa.

Como vemos el motin del::2 de .Julio eneabezado [HH'
Eugenio Gal'zon en Montevideo, con 01 propósito de reconocer
la autol'idacl del general L:tvalleja, eorno la. ltuiea y exclusiva,
no habict tenido resultado", sinó el establecímientu de un
gobier'no I'evolucionario que cayó inmedia.tarnon te ;¡ tacado en
su base por el pueblo único actor, en los Sllcesos (L:~ la contra
revolucion de Agosto.

El mismo general Lavalleja, clcsconocida su t'luLol'idad en
la eapital había tenido qun huir, hacia el interior de la cam
paña. acompañado por los jefes que habian proclamado su
autOrIdad en la noche del 2 de .1 ulio

IJélvalleja, al efectual' este rn'.)virniento lo hacía con el
propósito de buscar más contingentes y reunirse con sus
tropas que como di,lilnOs acampa/JiUl en el Sanla Lucía. Se
habían recibidu noticias do la sllblev,ldónas en Cerro-Larno de
los capitanes Berdurn y Sanz, fa vorable..; á la revolución °deci
díe~l,do en cO~lformida(~ (~Oll.~slf!s datos, buscar su in'corpo.
raClOn con el fm de balll' el cJercl to leg,ti al mando del nene-
rol H.ivera. b

Sin embarg.o, este último que como hemos visto, en los
cum~el1Zos de, la revolución, apenas ?o.nLaba con. nn grupo de
parslales habla logrado---con esa actlvldadque sIempre lo ca-
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Aquella situación entre los dos ejércitos dnró todavía algu
nos dÍas. Por fin, en la madrllgtlda del 18, el general L~lValleja.
se dispuso á pre.sentar batalla á la altura del Arroyo det rrupam~

bay. l' l' 'd l' 1 1El genet'a nIvera ore eno enseglll a e ore en ee com·
bate llevando una brillante carga de caballería, y entablándose
la luella vigorosamente por ambas partes Las tropas de Lava
lIeja fueron derrútadas completamente pronunciándose en de
rrota quedando el campo cubierto de cadáveres.

Según un historiador, no menos ele 215 alcanzaron esta
misma suerte aquel elia, quedando gran número de prisioneros.
De las tropas legales, pocas fueron las bajas que se le hicieron.

Lavallej a BU derrota se precipitó buscando las fronteras
del Brasil con ánimo ele franquearla cuanto antes, tal era el
estado en qne había quedado su ejército después del combate
de Tnpambay.

El 2!) de Setiembre siempre perseguido de cerca por las
trop:,s de Hivera) Lavalleja con no mas de 1.)00 hombres atra
vesaba el rio Yaguaron internándose en el Brasil

De este modo bien triste concluyó la primera, de las
lnchas civiles c1'18 han agitf'ldo durante tantos años á la nación
Uruguaya. .

Lavalleja en el Brasil, fué todavía víctima de nuevas decep
ciones y engaños. Se había I'efugiado en ese país cl'eyendo en
contrar' hospitalillad pero el estado político clel Estado de Rio
Grande no permitía en ningún moc1o que en su tenitorio exis
tiese gente armada- El pequeño grupo que acompañó al general
Lavalleja fué disuelto y él mismo fué obligado á que se inter
nar,. hasta Porto Alegre.

La revülución parecía completamente terminada. No obs
tante, todavía exislían diversos grupos que recorl'Ían la cam·
paña. Unos de ellos al mando del indio Lorenzo el Baqueano,
había cruzadu casi todo el territorio Oriental, dejándose sentir'
en los departamentos del Sud. El comandante :B"austino Lopez,
logró derrotarlo en la Florida, matándole mnchos de sus sol~

dados.
En los departamentos del Salto merodeaban igllalmente

algunas partidas de revolucionarios.Una de ella" al mando de un
comandaL1te Paredes puso sitio á la ciudad dePaysandú,
obligando á esta á entregarse. Sin embargo, algun tiempo
después el vecindario armarlo, unido á algunos soldados al
mando del coronel Raña, obligaron á Pareeles á retirarse hacia
el Sal too

Estos fueron los últimos movimientos revolucionarios que'

existieron en el Estado Oriental. Lavalleja permanecía en el
Brasil entregado á la política riograndense, en tanto que casi
todos sus oflciales principa les como Eugenio Garzon y muchos
otl'OS, se habían puesto en víaje para Buenos Aires.

El país había sufrido enormemente con esta lucha civil
tan prolongada.

En los comienzos de la presidencia del general Rivera
se creía firmemente que nna paz duradera sería la consecnen
cia del bienestar que se sentía entonces; tal era el progreso de
las industrias y el comercio. -Sin embargo, las l!lchas civiles,
aún en el caso de que los gobiernos salgan tríunfantes, siem
pre traen crí:-:is económicas, de las cuales la mayor parte de
las veces es imposible rehabiliLarse.- La del año 3:2, rué en
este 8entido 11e las más graves. El país al establecerse en vida
indr.pendiente tenía necesidad de la paz para asegurar su exis
tencia, y la verdad es que cnalquien que hubieran sido los de
fectos del gobierno ele Ri vera, en este tiempo, nunca debieron
de dar márgen á nna revolución armada, que agitar:l todo el te
rritorio de la República.

El gobierno de Montevideo en vista de la crisis económíca
porque atravesaba el país se ocupó simplemenje, en los meses
que hltahan pai'a la conclusión del año 32, de tratar en lo
posible de hacer toda clase de arreglos, de modo que tos per
iudieac10s en la última lucha fueron menos.-El ministro ge·
neral, Santiago Vázqnez, al cllal lo hemos visto figurando un
rol político de ]0 más enérgico, durante los últímos sucesos,
era igualmente un hábil financista.-Por iniciativa suya se hi
cieron muchísimos arreglGs con los vecínos de la cam paña, y
con las clases tr;lbajadoras del país, y rué debidaá su estadía en
el gobierno á que gran cantidad de los males acarreados por la
lucha civil, fueron subsanados.

I..a situación del país á la entrada del año 33, considrrada
baio el punto de vista económico, era hasta cierto piloto sa
tisfrtctoria. Sin embargo, bajo el punto de vista político, no
oc urria lo mísmo Como lo observa un histol'iador, el
presidente 'Rivera se encontraba por parte de Buenos Aires
con el partido federal enemigo suyo dominando el pais y ha
ciendo una política hostil completamente á la b,lena marcha
de los sucesos del Estado orir.n ta.1. -En el Brasil se agitaba
contínnamente Lavalleía amenaz:tndo con una inva~ión al le-·
rritorio en ~ualr¡uier momento.-Por otra parte en el mismo
seno ele la R.epública se agitaban conlínuamHote caudillejos,
prosélitos de los laval!ejistas, buscando cualquier oportunidad
para levantarse en armas.
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Esta sitnación poco lranqllila obligó al presidente Ri
vera á pedir licencia para au~eLlta['::;e, marchando á campaña
con el [in de destruir la::; reuniones lavallejistas qll/) se pudíeran
hacer (2 de Enero de 1883)

Rivera estuvo cerca de mes y medio on campaña. --·EI Hi
de Febrero volvía á la capital con el [in de pre·sentar sn men
saje á las Cámaras, elegidas en Noviem hrG del año anterior y
que en ese dia abrían sus sesiones orclillarias.

Pocos días estuvo el presidente H.ivel'a en su pllesto en la
capital.-Los asnntos políticos des:uTollados en el interIor del
paIs reclamaban su presencia. -El 7 de Marzo dejaba al pre
siclente del Senado, don Gabriel Antonio Pel'oiI'il, en el ejer
cicio del Poder .Ejecutivo y partía para la cam pafia.

A la verdad, que los temores del presídenteHivera se con
firmaban cada vez más.--Po1' parte de la frontera br;\silera so
hacían conlímlOs aprestos de invasiún, en tanto que en la costa
argentina, ~e sentian ya las reuniones que hacía 01 coronel Ma
nuel Lavalleja. -El general Lavalleja desde Buenos Aires
adonde se habia trasladado) trahajaba por la revolución y el
gobierno de Bosas lo auxiliaba ostensiblomente.

I~sta situación nada halagiieíia para el pl'esidente de la
H.epúblíca lo determinú á pectir á la córte del Bl\l~~il, por meclio
de su enviado en ésta, que disolviera los grupos de gente ar··
mad::\. que ~e haeían en la frontera riograndene,e.

El Brasil aceptó y seguramente que ordenó á los distintos
jefes que existían en aquel estado no auxilias(-)[} en nada {j, los
re~oIJlcioDé~r~os. Sin embargo,~ .los f3rnrgl'ados ol'Í~~ntales cll~e
eXIstI::W alll Jugaban un rol polJtleo, dentro de la mIsma políti
ca <J.e Río-Grande, der;nasiado grande, para que se IHulieI':t im
pedIr lo que ellos hanan,

(gual qlle al Brasil se hicieron roelamaciones al represen
tante de Buenos AIres, Oorrea Morales. Este. personaje al cual
ya lo hemos risto figurar como instigador' ele rovolúeiones ()
como IUl ¡unbicioso vulgar, no SOlO no prostü oidos, á lo que el
gobi.er·no pddia si nó in terpl'etú de dI/'eron te modo las recla
maCIOnes, de tal moclo qne (\1 aparecía pilliendo explicaeiones
porque en el ejército de ni vora se ad mitían los soldados uni
tarios, y .hasta el mismo general Lav:.dld, gefe de la revolución
decembrrsta, militaba en los ojércitos de la Hepú.blica.

Gontinnard.
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Crónica Universitaria
Se verificó el 15 de Septiembre la reunión de la Sala

de Doctores, para designar. las tres personas que debían for
mar la terna, para ser enVIada al Poder Ejecutivo.

La elecclO~ re~a~ó en los doctore~ Alfredo Vasquez
Acevedo, ClaudlO 'Vrlhman y Federico Brito del Pino.

Como los doctores \VílIiman y Brito del Pino manIfes
tara~ que no aceptarían el puesto de H.e~tor, el Gobierno 1'e-

d
Chazo la terna y pasó una nota al Consejo Univer~itario pidien
o convoque nuevamente á la Sala de Doctores.

. La Secretaría de la Universidad ha publicado el sIauiente
aVISO: C)

. Llámase á concurso de oposición para proveer en pro-
p!edad la direcció~ de una de las aulas en que se halla di vi .
dIrJO el curso de Historia Universal.

_ Las ba~es de la oposición se hallan á disposición de los
senores asplriilnte8 en esta Secretaría.

Las inscripciones de orden podl'án verificarse hasta el
1.° de Febr~r,o d~l año próximo venidero. Los actos del con
curso s~ verlfIcar~n en la segunda quincena elel propio mes.
MonteVideo. SeptIembre 28 de 1899.-El secreta1'io general.

. . Hem~s r~cib'ido el primer número de El ¡l tomo que
dIrige e! IntelIgente estudiante Domingo Perez. También han
llegado a ~uestra mesa de redacción los últimos números de
El Es~ud~ante y de La Revista' los dos con interesante
materIal. '

En ~l pró~imo número publicar~mos unos apuntes sobre
las Cons~derac'wnes de la hteratura contemporanea escri-
tos por José E. Rodó. . '

..En los versos ~el jóven Ra~l Montero Bus.tamante que
pu~hcamos en el numero anterIOr se han deslIzado los si
gUIentes errores que nos apresuramos á salvar.

. En la estrofa II, 5. 0 verso donde dice encuentro, debe
deCIr encontr(l,r. -En la estrofa lB, 6. 0 verso donde dice
causado" debe decir cansado.-En la estrofa V, 13. 0 verso
donde el.ICe y., ~ebe declr yo.-En la estrofa VI, 12. 0 verso
d~nde dIce '1xtnlando yerba, ~ebe decir tiritando, yerta.
Est~ofa VI, 118.° verso llande dIce una· Faz cadavérica, debe
deCir con faz cadavérica,




