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NUEVO BECJTtOl\

Nuestra Universidad tiene, desde algunos días atrás, au
toridad nueva. Las circunstancias que provocaron la acefalía
del cargo de Rector, ó por mejor decir, su provisió'l interina,
son de todos conocidas y á su respecto la opinion pública
ha dado ya su fallo.

El problema que surgió merced á ciertas influencias ya
tambien juzgadas y condenadas y que tuvo tan intensas reso
nancias en la política, ha alcanzado proporciones demasiado
vastas para que su análi~is pueda caber dentro del programa
que nos hemos trazado.

Nos limit:tremos, por consiguiente á consignar un hecho
contra cuya evidencia en vano pueden inventarse todas las ar
gumentaciones, en vano pueden lanzarse todas las sutilezas,
todos los sofismas.

La figura del doctor Vasquez Acevedo en medio de aque
llos repetidos ataques de que era vícti roa y en los que los
combatientes suplían la escasez del número con una tenacidad
desesperada, se erguía rodeada de todo su prestigio que na
die había conseguido arrebatarle de todo su brillo que ní aun
los más afanados habían lograrlo empañar. Si levantada por
la mayoría de los doctores, y sostenida por inmenso número
de estudiantes de todas las facultades, no consiguió vencer las
resistencias del Gobierno, no abandonó por eso el primer
puesto en el espiritu de quienes acababan de brindarle sus
votos.

Así-á pesar de una escisión qne obedeció puramente
á tendencias.filosóficas-rAsponrlíó la sala de doctores, al ser
por segunda vez, requerida su opinión; así se habrían mani
festado lOS estudiantes, si para ello hubiel'an sido consultados.
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:: ro el loder ejecutivo, llamado a ~h~~ sentenci.a. e~ el
Pe h'l )IOl"istido cn su anterior dC(jlslOn, resolvJeodolo

d~UI~;'~f m[~l1e\'~ (~I;O ~i bién no co~n~:lrá la9 aspill':tC~.olle~ de ~otlo~
nuestros compañeros, ha de satisfacer SLn du! ,1 ll. HlOl1 nu me
ro de ellos. 1 ' 1 ,. 'll':lt'ltol..! {'()oside... 'N t 'os no fil/nl'aremos entre os t e~(J()1 ,c, 1 ,J. L,'..

ramos~~~er, pasad(:el período de luella, tleIH~r~ ~es(~r los b~n-
, las divisiones' por eso, (j lino no hemos. tenido motivo

1~~\fli rn::lll versi {m p~rsonal con tra los otros elI1~lad:tnos q\lO
fi~rll(l"drl;l en la terna triunfante, no tenemos l'azon para ~on-

b < ,l' (' st'llel ' 1"1("1'1. olitos y m,uy r):lI'tieularmente [UUjla elservar nos 1\1, ::; III JI, " ' t '-',1 ' ' T 1
doctor de Maria, designado para dtlsemlwual: ~ e car~o ..-: .. ?( ~
.10 contrario: por sn talento, por su p,rBpa~'ael()n. y P(~l .Ia.<t~ste_
1'a r~etil.nd de Sil vida, nos ha me['(H~ld() srempr ~ 1l~1(1 :1.1t(~.lj{)[; ,
s ideración. -Esper'itlnos, por otra parte:, qno el, (11 Ci).nSrlg{,U
t.an a(ltas preridas Ü la dcfe[~sa do los ultC~'ese~ üst~H lan~1 es:
sabrá inspi.ral'se en el alto eJemplo quo le hd.legddo su enllnen
te all tewso r. , l ·1 l' 1" '·1 't(,{·'1 ot [1 de

A ' Y:l o· tl'O, c,nVI'lmos 0, n, llOro n'e le <1. 1OL ( JVuno l' .,. 1 .,

Los DEBATES, un salUllo respetuoso.

Se entiende por radioscopia la observación de ciertos
cuerpos que no se dejan atravesar por los rayos X de Ront
gen, á través de cnerpos opacos para la luz, annque traslúci·
dos para esos rayos, cuyas siluetas se dibujan en pantallas
fluorescentes de p~ati no cianuro de hario ó de tungstato de
calcio; y radiografía es la fijación de esas mismas síIuetas
sobre una placa fotngráfica.

HISTORIA -El abate Nol1et, el primero que hizo saltar una
chispa del cuerpohurnano electl'iza:lo, observó a mediados
del siglo paSado que, hac.iendo saltar una chispa de una nlá
quina electro-estática através de un globo de vidrio lleno de
aire, toma la forma de ziszás, como el relámpago, y que á
medida que el aire contenido se enrarece la chi.,pa se extiende
y forma un hermoso haz de IIlZ violeta ó rosada en la oscuri·
diHI, llenando todo el globo, cuando el enrarecimiento oscila
alrededor de un centésimo de la presión del aire atmosférico.

En 18~2, Abria. de Bnrdeos, y después Geissler, ob!\erva
ron que haciendo saltar una chispa de una bobina de Rnhm
korff en un tnbo de vidrio, á cuyos extremos llegue la electri
cidad inducida por dos ~onductores metéUicos terminados po-

el) Julio de 1899.



esferas, se prodllce en f~rma ~e H~lea sinuosa, y si se enra~ece
el gas 'contenido, la chispa llumma tod~ el tubor tom<l un
color rosado con el aire, blanco co.n el áCi~O car~ólllco y a~ul
violeta con el hidrbgeno. Enrareciendo mas el aire cont~mdo
hasta llegar á 10\ o .del ~tmosférico,. se produce. u?a, l~z viO.leta
en segmentos altel'natIvamente b[,lllant~s y O~tIIH os, (JonstItll-
yendo nna hermosa e.xtratificación lurn~n,osa. E~ostos tubo.~,
llamados tubos de Gel~sler, el polo pO~ltlVO po~ donde entra
la electricidad, se rodea de una luz vlOl~ta. mlen tl'as que en
el negativo ó catodose produce UlI esp.aclO oscuro., .

Hittorff, en 1865, observó que ha~Hmdo Ull vaclO l~om pla
to los tubos ya no sei luminan y la chiSpa. t(~mpoc() salta entre
lo~ electrodos, por corta que sea la distanCia que los separe
en el interior del tubo. "., ,

En 18 179, Crookes, notable flSICO lIlglo?I demos~l'o que en ...
rareciendo el aíre hasta tener una presIón de solo algunos
millonésimos de la atmosférica, los fenómen~s observados P9 f

Abria y (}eissler, toman un, carácter pa,rtlCular:~1 espacIO
oscuro, que rodea al catod~ 0. polo negativo, se .~xtlOnd.e has
ta llenar todo el tubo, el vidrIO ~e hace fluorescente, tOl;llan,*
do un tinte verdoso, y la pared opues~a poi po~o ~~gatIvo o
anlicatodo, recibe en línea recta las ra(lIam?~es l~vlsibles del
catado, independientemente del polo POSitiV0.o (J¡norlo, lo
contrario de lo que sucede en los tubos de G61ssler, en los
que siem'pre lo,s haces luminosos van de u.~ polo al o~ro. Or90
kes conSIderó a aquellos rayos como materiales y.los denoml~ó
rnateria 1'adiante, admitiendo que la fluores~enc~a, c~'tra0terIS"
tica del vacío que lleva sU nombre, era debIda a nn bombar
deo molecular de gl'andisi~~ velocidad. .

Lénard en 18\)4 estudw algunas propiedades de los rayos
descubiert~s por Cr~okes y los c1enomin6 'rallOS catódic?s.

Estos rayos catódicos son capaces de hacer gIrar .un
molinete caliE.ntan el vidrio, llevan al rojo blanco una lámma
de platir~o, son desviados por, ur~ imán" se reflejan y se refrac-
tan, y son detenidos por el VIdrIO de los ~ubos. ,

El profewr Hünlgen, en 1895, estudIando los rayos cato
dicos, en una de sus experiencias rodeó con nn papel ne~ro el
tubo de Orookes, para que no le molestdra la fluorescencia del
vidrio, y habiéndolo llevado á.una, cámara osc~ra, donde
había un papel cubierto con pl~tlno:Clanuro, de banq, O?tó con
asombro que esta pantalla se IlumInaba, SIn que mngun rayo
luminoso atravesara la envoltura del tubo con que operaba;
y además habiondo interpnesto su propia mano entre el tubo
y la pantalla, vi6 dibujadas en ésta las sombras de sus huesos:

la radioscopia quedó descubierta. Los nuevos rayos, proce
dentes de los catódicos, qne atravesaban la pared del vidrio,
con propiedades tan brillantes, fueron denominados por su
descubridor, rayos X.

Los rayos X de Rontgen, que se producen al ser deteni
dos los catódicos por la pared anticatódica, además de las
brillantes (Jropiedades notadas por su descubrídor~ no son
desviados por un imán, ni por un ~ampo magnétíco intenso,
se propagan en línea recta, no se dejan reflejar, ni refractar,
no producen efectos térmicos, y atraviesan muchos cuerpos
opacos para la luz, como el papel. la piel, la madera, el alUd
minio, la ebonita, la eeluloide 5 el carbón y los liquidos; los
metales le son opacos, y los huesos son atravesados con difi·
cultad. En general; la resistencia de los cuerpos para ser
atravesados por estos nuevos rayos está en razón directa
de su densIdad. .

Los rayos Rontgen impresionan fácilmente las plavas foto
gr:ificas: este es el fundamento de la radiografía.

PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.-Para producir los rayos X
se necesita, según se desprendo de lo que hemos dicho ante
riormente, una fuente eléctrica de gran tensión, es decir
una máquina electro·estática ó una bebina Ruhmkorff, y una
ampollá ó tubo de Crookes.

jtláquina elect'ro-estática - Las máquinas, género Wins
hurst-Bonetti, pueden utilizarse a condición de que den un
buen rendimiento, provistas de condensadores, y ade!llllS de
excitadores especiales que interrumpan en un punto cada uno
de los dos conduGtores, que unen los electrodos del tubo á
los polos de la máquina. Estos excitadores suelen estar cons·
tltuidos por un cilindro de celuloide, cerrado por dI \splacas
de ebonita, que contiene dos esferas metálicas separadas por
pequeña dIstancia, en comunicación una con un polo de la
máquina y la otra por medio de un !ionductor flexible termi
nado en gancho con el electrodo del tubo de Oroolíes.

Las máquinas son poco usadas en la práctica porque
es más sencillo el empleo de las bobinas.

BOBINAS -Las bobinas de Íaducción deben ser poderosas,
capaces de dar chispas de 25 á 40 centímetros de longitud,
para las observacitlnes de radioscopia y radiografia médicas.

Elcireuito primario ó bobina inductora debe estar pro
visto de un interruptor periódico y rápillo, para obtener una
mayor longitud de chispa y más potencia en los rayos Rontgen.
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Los interruptores á contacto de platino han sir10 abando
nados porque las chispas de ruptura calientan y detel'iorHo
su::; superficies metálica", lo que impi de sn ma,r'cha regular,

Estos interruptores han sit!() sustitlLidos por el de [1'011
cault de mercurio 6 el de Foucalllt moditieado por Hadiguet
con pelI'óleo; en uno y oh'o, las intel'l'upeJiollos son pro Jucí
das ~or un ptHJllefio motor eléetril~(), y pa,ra impt~d i(' lag eh is
pas de ruptllra del circuito iodll,et')I> c/dq}fls d(3 l(,t C;(jt1'~CO
rdenle, que se oponen ,tl I.HlOl1 l!uwlOllanllCnt.o de la bobma,
se hacen cOlnunic:u' las piez¿Js rnot\licas, entre Ia.~ cIllo salta la
chispa, con las al'lTIlltfura8 do UIl conden~ador li'ileau, oculto
generalmente en el interior del zt¡ealo de la llobina.: de este
modo la corrient(~ de ruptura resulta mús enérgica y mhs re
gular, como lo hemos die!ln al ocuparnos de los intenuptorcs
de los aparatos voltafal'údieos.

El inlcrntptof' dflCll'o[ítú;O (f,lj ,r(l,hnclt es p['ef(~ l'iblo á
todos los anteriores: prod uee /1',200 á tJ'700 i 11 tcntl pciones pOI'
segundo, es muy sellcillo, no exigo 01 ompleo d~ eonclensa
dOl'es por que la ruptura es muy eompleta, la c1118pa :.turnen..
la considerablomente de longitud y <liálnctl'n con la misma
corriente elé(~tl'ica, y, por consiglliollto, los rayos X resultan
lnuy poderosos.

El interruptor ele¡',trolíLico de Vellllelt estü eonstitnido
por un r(~cipiente de vidrio, euntBni(mdo ál~i,l() sulfúl'ieo dilui
do, de 20 á 2i)() Be:uuné, una de cuyas paredes esU\ f()l'macla
por una pla(~a de plomo, qne funciona de ele(~tr'ndo, siendo el
otro uno hilo de platino soldado en la extl'onlltlad de un tubo
de vidr'io, conteniendo m(3l'(iIU'io. Para haeerlo funcic)[lar, se
culoca en tensión entre la fuente elóetriea y la bubina indlldora,
teniendo cuidado ;10 unir el polo positivo eoo el ele(~trodo de
platino: cllando pa.sa la eorl'Íente, 01 hilo de platino se 0111'0
jace, el líquido que le !'odea se vaporisa, y siendo 01 vapo!' mal
condnctor de la eleetridad se itrl.e[,l·tlmIH~ IH'useamcllte la (~O
rriento, el vapor se disutdve entl)lll:es PI)['(f1W (~l !lB) de platino
se enfría y vuelve el liquido á establecer' el contacto y cerrar el
circuito, y así sueesivatnenl.e rH'odll(~iendo en la unidad de
tiempo la enormidad de intcl'fupeiones qU() hemos indicado.,

Las bobinas indllcidas debon e~tal' provistas de e:{cilado
res especiales con. el objeto de medir' la longitud de l.as chis
pas; y sus puntos de toma deben tener mareados los sIgnos de
polos para dirijir bien la eOI'l'iente á los tubos da O1'ookes,

CORRIENTE ELÉCTlUGA --La corriente eléctrica debe tomarse
de una fuente de forma oonstante, corno ULl concluctor del

a!umbrado públic? si da esa foema ó de un dinamo, moderada
sIempre rOl' medl,o de un re~)stato, pJra qlle la intensidad no
sea sup.erlOr de 8 a 10 amperros, ó de una b ltería de pilas si
no s~ tIenen otr~~ recur.sos, y mejor de varios acumuladores
recwldos en teoslOo, cuyo número varía con la bobina em
pleada y cuya ~ntensidad oscile. de. 5 á 10 amperios.
. r Un amrenl!letro, por conSIgUIente, debe colocarse en ten

slOn en ~I cIrClll~? de la corriente primaria
La 10stala~lOn debe estar pro vista además de un voltí

metro para verIficar de cuo.ndo en cuando los acumuladores.

~u~os DE CROOKE-Ls.s ampollas ó tubos de Crookes están
constItUIdo? pOI' un recipiente de vidrio, cuyo aíre interior se
ha enr~rec[rd? hasta una presión que representa sólo algu
nas mIlloneslmas de la atmosférica,

Los rayos ~ d~ ~ontgen se produeen, como hemns dicho,
en la pared an~lcatodlca, ql1e.t~ma uo color verde lúnón, yen
una ampolla SImple son emItIdos con difusión. Para concen
trarlos y hacer más intensa su acción, por inclicación de H.
Jac~son, se hac~n reflejar los rayos catódicos en un disco de
platl~o que termIna ei electro del anódico, con una inclinación
de 40° sobre el eje prolongado del catado, lo que constituye
el tubo tocus

Los modelos mas conocidos de tubos Crookes son el tipo
Colarrdeau y el tipo Muret.
r "4 ~l tI po Colarti~au está formado por un peqneño tubo ci ..

hno rICO de poco dlametro, el anodo inclinado 45 0 sobre el
catado y ambos separados sólo por 7 Ú 8 milímetros. En frente
del anodo, la ~ared ~~l tubo pre.~enta un abultamiento y es
muy delgada, 10 de mJllmetro, de.landose atravesar fácilmente
por. los rayos X. ~e emple,a para obtener radio;p'afías tinas en
reglOnes ,de poca superfiCie y poen espe~or, como (as manos,
• El tIpO Mu.ret está con.stituido por uu globo de vi fria, mas
o menos volllmmoso, provisto de un cuello estrecho por donde
p~netra el catado, E! anodo suele. se~ doble, uno pri nci pal ter·
mlOado por un es peJo reflector mclrnado 45° sobre el eje del
catado, ,en el que se reflejan los rayos catódicos, y el otro
accesorIO se le une externamente por un hilo de cobre cllando
aum~nta el enrarecimiento del tubo, causa de resistencia al
pasaje. de lo~ rayos, para.oponerse á la diminución de su po
tenCla, en e~te cas> constItuyen tubos tocus bianódicos.

Los tubns. Croo.kes se gastan con el funcionamiento, es decir,
sufren ~odlficaclOnes que se oponen á la producción de los
rayos Rontgen. Una de estas modificaciones consiste en el ma-

248 rJos DEBA'J.'ES REVISTA UNIVERSITARIA. 249



250 LOS DEBATES REVISTA. UNIVERSITARIA 251

yor enrarecimiento de su aire contenido, aproximándose al
vacío de Hittorff, inconveniente que se combate, sea con la
unión del anodo accesorio al principal en los tubos bianódicos,
sea calentando el tubo entre las manos, ó con una lamparilla
de alcohol, paseando la llama especialmente alrededor del ca
todo, y si esto no bastara se calienta el tubo en agua á 1000 Ó
en una estufa á 150 Ó 200°, calentándolo y enfriándolo lenta
mente para evitar sn fractura con los cambíos bruscos de
temperatura.

Se construJen también con este objeto tubos reguladores
del enrarecimiento ó vacío ele Crookes: un tipo muy conocido
es el tubo osm.o-regulador de VUlaTd, que consiste en un tubo
de platino cerrado en una extremidad "J la otra abierta pene
trante en el tubo de Crookes, soldado á éste en llna salida tu
bular que se le ha agregado. Cuando el tubo de Crook~s se
hace resistente, se calienta el de platino con nn mechero de
Bunsen, el hidrógeno de la llama penetra por ósmosis, y en
dos ó tres segundos el aumento de resistencia desaparece.

Los tubos de Crookcs se suelen volver opacos después
de usarlos algún tiempo, por causa del desprendimiento de
partículas met.álicas de los electrodos, que se depositan en
la~ paredes del vidrio: en este caso son ya inservibles.

H.ADIOscOPIA'-EI profesor' Rüntgen ha demostrado que los
rayos X. tienen la propiedad de hacer tluorescentos un cierto
número de sustancias, y que si se interpone la mano entre un
tubo de Grookes en actividad y una pantalla recubierta de
platino cianuro de bario, en una cámara oscura, se pereibe
la sombra del esqueleto de la mano. .

.Edisson descubrió la misma propiedad en el tungstato de
calcw.

Estas pantallas fluorescentes se denominan /luoróscopos;
y si están provistas de una caja oscura con dos aberturas
oculél.res para la observación, ondóscopos.

Para hacel' una bllena observación es necesario poner
todos los aparatos, bobina, interruptor, tnbl) y pantalla, y el
examinando, en una cámara oscura, como un gabinete fül.o
~ráfico, donde permanec.erá el observador diez á quince mi
nutos, antes de proceder al examen, para acostumbrar Sil
visión á la oscuridad y ver claramente todos los detalles de
las imágenes proyectadas sobre la pantalla.

El examinando debe ser colocado entre el tubo y el fiuo
róscopo, y la palote que se va á observar á varios déci mos de
centímetros de aquél y en contacto con la cara posterior de la

p~ntalla fluoroscópica. El tubo de Crookes, sostenido conve
nIentemente por un soporte, que permita fijarle á diversas
alt~ras, debe e~tar colocado de manera que el espajo reflector
este vuelto haCIa el observador.

~reparada? las cosas de esta manera se cierra el circuito,
man!31and~ el. Interruptor de la corriente, se aumenta la in
tenSIdad drsffimuyendo la resistencia con la manivela del reós
tato mo.derador, h~st~ que el tubo y la pantalla tomen una
c~loraclón verde hmon característica: en este momento las
sIluetas de las huesos ó de toda otra sllstancia que no se' deja
atravesar por los rayos Ro.ntgen, como proyectiles, fragmen
tos, aguJas, pedazos de v¡drlO, etc, se dibujan claramente
en la pantalla fluoroscópica.

RADIOGRAFíA -La radiografía tiene por objeto fijar de una
man~r~ permane~te, el aspecto obtenido con el eiám~n fluo
roscoprco. Par~ esto se susti.tuye la pan talla fluorescente con
una placa sensl91e de gelatIna bromur), vuelta enfrente del
órgano que se qUI~re radIOgrafiar y del tubo de Crookes.

. La placa senSible, praparacla en un gabinete rojo, debe cu
brIrse con una do~le envo!tura de papel negro, ó mejor en
cerrarse en una caja fotografica, cuya cara superíor debe 83 tar
cerrada con una placa d~ alu!Uinio ó una doble envoltura de
papel neJr,ro y la pa..te JOferlOr co~ ao.a lámi na de plomo de
2 a 3 mlh~et~?s de espesor, que ImpIde la difusión de los
r~y,0s X, drfuslOn que velaría la placa sensible. Conviene tam
bIen tene: 8resente, con el mismo objeto, quena debe aproxi.
marse, m a aJgl~nos m~tros, la placa sensible á los tubos
Crook~s en actIvIdad: solo debe traerse á la cámara oscura.
despues de asegurarse de.l buen funcionamiento de los apara..
tos y en el. momento precIso de !lacer ~a radi,ografía .

. Lo mIsmo que para la radIOscopIa, el organo que se va á
radIOgrafiar se coloca entre la placa sensible y la ampolla de
Crookes, en .conta~to cop aquell~ é inmóvil, y 20 a ,iO ~entí
metros .de dlstan~Ia de esta. Elllempo de exposición varía con
[as bobInas, los Interruptores y con los órganos : con lo~ bue
no~ apar?tos modernos es d~ '10 segllndos para la mano y de
3 a 5 mlOutos para la pelVIS.

. O.btenido el cl~ché negativo se revela después con los pro
cedImIentos fotograficos.
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Patriarcado y Matriarcado

(ApUNTES TOMADOS EN .LA CLASE DE lj'U.. OSOFÍA DEL DEnECrIO,
QUE REGENTEA BL DR. JOSI~ CHEMON[~Sl).

(ContInuación)

Enunciemos, ahora, algunas teorías basadas en esta afir
mací6n.

El pl'Ímero que reaccionó contra esta teoria del Patriar
calZo rué un sabio suizo, Hacharen, qne publicó en el año '!Bl)tJ
un libro ti ttllac10 «El Matriarcado» .-Este libro en el cual
Bachofen desarrolla Sil teoría, fuó acogido con inexplicabl~ in
diferencia por el mnndo científico. fIubiel'a ó no mala inten
ción por parte de los sabios, lo cierto es que pasaron varios
años sin que nadie se dignara tomar on cuenla las afirmacio
nes de Uachofen. Se publicaron después de su libro, obras de
importancia, corno «La Enciclopedia de Derecho» por Mohl y
el «Derecho Natural) de Ahrens, en las cuales no ·se hace la
más mera referencia ú la doctrina del sabio suizo. -Fue nece
s:uio qne un escritor francés, Giraud Teulón, publicara en
Paris una obra: «Los origenes de la familia», dedicada á Ba
ehofen y en la ctial llamaba la atención sobre las observaciones
de este aul'or, para qne los sabios comenzaran á preocuparse de
la primera teoría matriarcal.

Bachofen, recurriendo á los datos de escritores del siglo
XVIII y, quizás, bajo la influencia del Darwinismo, sostiene la
idea ele que la humanidad ha debido recorrer una tase de vida
enteramente animal, donde el matrimonio no exisUa, y donde
por \0 tanto, la certidumbre de la paternidad era imposible,
De aquí que anteponga el derecho de la madre al del padre.
en la evolución f:ocial.

El estudio á que se dedicó Bachofen filé el de los mitos,
porque consideró que la tradición mítica era una 'fiel expre
sión de la vida en épocas anteriores. era una manifestación de

las nociones.pr,i~itivas-:-como el mismo díce-y constituían
una fuente hIsto,rICa de Inapreciable importancia.
. «En cada epoca-agrega-Ia poesía ha reflejado incon-

cI.entemente las leyes de la vida que la rodean.»-De este estu~

dIO so?re las religiones, dedujo condusiones en favor de la
preeminencia social y política de la mujer en épocas primitivas.

Para Bachofen, los caracteres salientes de la vida moral
del hombr.e primitivo son. ,el ins~into se~ual y la procreación.

El prImer lazo de umon SOCIal ha SIdo para él-yen esto
está de acuerdo con Sumner Mai ne --el lazo de la sangre. Pre
senta el parentesco como base de la acción social combinada
p.er? no el par~ntesco por línea paterna, como Sumner Maine:
SIlla que por hnel materna. El lazo de la sanare es la fuerza
productora de las diversas consecuencias que <)revelan la evo
lución social.

La teoría de Bachofen se basa, pues, en la promiscuidad
absol~ta, en el hetai~isnw,. como él la llama, y 'lue según él es
el .pr,lI~er hecho s9c1al uOlversal.-La mujer, en ese estado
prIml~IVO de !a s~cledad, en el cual la paternidad no puede ser
conocld~, cna dlrect:lmente a sus hijos, los educa, vela por
ellos, y estos quedan enteramente subordinados á la madre,
alrededor de la cual se desarrolla la familia.

E~ta e~, á. grandes rasgos, la teoría de Bachofen, que
tantos partldarl.os c~enta entre los sociólogos contemporáneos.
. .Otra doctTlOa Importante que sostiene también la ante

rIOridad del sIstema matriarcal en las organizaciones sociales
es la de Mac Lennan. 1

Para este sabio, el estlldi o de los símbolos tiene tanta
import~ncia co~o .el de los mitos para Bachofen, Con ayuda
de los sIn:bolos el Interpreta un gran número de costumbres
que arrojan luz sobrela condición humanaprímitiva. El pa
sado de un pueblo se refleja en los símbolos, y cuando estos
nos .representan b~chos, que hoy dia no tienen lugar en el pue
blo a que esos slmbolos pertenecen, es porq ue en realidad
tales hechos han existido en épocas anteriores. El símbolo del
rapto en la? cere,?onias nupciales revela una ¿poca en que el
r~pto efectIVO ex!stia. De la significación y origen de este
sImbolo es, prec!s~me~te, de donde ha partido Mac Lennan
pa~a ~~ntar su hl potesIs respecto á las relaciones sexuales
prImItIvas.

Los grupos primitivos, cuando se vieron faltos de alimen
to.s, recurrieron al in,fanticidio de ~as niñas para disminuir el
numero de bocas; «SIendo necesarIOS, dice Mac-Lennan los
guerreros y cazadores, el interés principal consistía en ~riar
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el mayor número de niños robustos. No importaba tanto con~

servar las hijas, porqué no el\tn capaces de sostenerse á si
mismas y contribuir con 11 n trabajo al bienestal' general.})
Ahora bien, la costumbre de mILae las mujeres en cuanto
nacían, trajo como consecuencia forzosa la escasez de ellas,
siendo preciso, entonces, recurrir á la poliandda en el seno de
la tribu y al rapto de muj eres de las te; bus vecí nas.

La costumbre de robar las mujeres de los grupos veci~

nos -costnmbre debida, como hemos dicho, á la escasez pro
veniente del infanLicidiJ de niñas .. se (ué arraigando tan hon
damente en el seno de la tribu que el casamiento de un hom ~

bre con una mujer de su propio grupo, fué mal considerado
por todos. La exogamia vine á ser establecida corno ley ele las
relaciones sexuales.

Mac-Lennan afirma después, qtle en todas partes donde rei
nase la exogamia solo se reconoció el parentesco por linea ma
terna. En efecto, la exogamia es, según este autor, un resul
tado de la costumbre del rapto; ahora bien, la certidtunbre de
la paternidad es incompatible con la condición á qlle están ex
puestas las mujeres de pasar violenLtmente del poder de un
hombre al poder de otro hombre; aún antes de dar í luz el
fruto de la primera unión.

Luego entra á explicar la manet'(1 corno se prodUjO el
cambio Jento que trajo por resultado la preponderancia del
parentesco por línea masculina, y la desa.parición gradual de
la filiación por tí nea materna.

En lo que está de aCl16rdo Mac Lennan con Bachoffen, el
en reconocer un valor, casi exclusivo, al lazo de la sangre
como fuorzaimpulsiva de la organización social, y en no ad·
mitir la familia concreta y bien definida qlle supone el patriar
cado. Las condiciones de esa vida grosera y sal vaje de la
humanidad primitiva solo podían aceptar comCJ lazo de union
entre los individuos, el lazo material de la sangre, y la sociedad
política no pud() surgir, por lo tanto, en esa primera etapa
de la evolución social.

El americano MOI'gan ha ideado una teoría-ba,sada,
como las anteriores, en el sistema matl'iarcal-de cuyos pun
tos culminantes nos OCl1paremo~ muy á la ligera.

Margan ha dividido la historia de la sociedad en dos
periodos humanos de producción parcial: el primel'o caracte
rizado por el predominio de la producción del hombre
circunstancia de donde emana la familia conl su criterio con
sanguíneo como modelador de las organizaciones sociales;
el segundo, donde impera la producción de los elementos de

vida, que transforman la sociedad anterior, cnya base es él
laro de la sangre, en una sociedacl caracterizada por el Estado,
yen la cual «sus unidades constitutivas-como dice Posada
no son agrupamientos consanguíneos, sinó entidades locales».

Al primer período pertenecen las épocas salvaje y bárbara
y al segundo la época de la civilización. La evolución social en
las dos primeras épocas, no es mas que una evolución de la
familia, y es fb.cil comprenderlo, si se tiene en cuenta que la
sociedad primitiva es una reunión de parientes, de individuos
ligados por el lazo de la ~angre.

Margan, como Bachofen~ Lubbock, Giraud Teulon, etc.,
parte de la hipótesis de un estado primitivo de promiscuidad.

De esta vida grosera se pasó á la familia consanguínea,
en la cual los agrupamientos matrimoniales se distinguen por
generaciones. De aquí se pasó á una promiscuidad de la cual
estaban excluidos los padres con respecto á sus hijos. Luego
se produjo una nueva modificación: los hermanos se excluían
tambien, del comercio sexuti.l mútuo.

Llegamos, pues, á lo que Margan llama la familia punu·
lu~-Todas estas modificaciones, estas restl'icciones á la pro
miscuidad, han debido ir produciendo divisiones en el estado
social. Casi todas las formaciones sociales que registra la. his
toria-la gens por ej.-son, según este autor, un resultado de
esas modificaciones del comercio sexuaL Oespues de los
grados anteriores de la familia, ya enunciados, aparece la mo
dificación de las uniones de grupo á grupo.

Algunas de estas uniones pasan á formar un conjunto, y
viven en un réjimen de comunidad que no llega á las relaciones
sexuales. De aq(tÍ se arriva á la monogamia, y esta trae como
consecuencia el sistema patriarcal.

OLras muchas teorias mab'iarcales, digamoslo así, han
sído propuestas en estos últimos años; pero no nos detendre
mos á reseñar ninguna de ellas porqué la Índole cte esta
exposición no 10 permite. Solo diremos que generalmente, es
solo un punto capital el que las diferencia á unas de otras: el
origen que respectivamente atribuyen al (InatriaJ'cado.

Para explicar el nacimiento del sistema matriarcal se han
propuesto infinidad de soluciones. Unos, como Bachofen,
Margan, etc. lo hacen derivar dire~tamente del estado primi
tivo de promiscuidad, mientras otros creen que el predomi
nio de la filiación por línea materna debe ser ex:plicado por el
uso de la poliginia. Una costumbre muy generalizada entre
las familias poliginias es que cada mujer tenga su choza par
ticular, en la cual vive con sus hijos: forma con estos una,
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familia aparte. Es bdlldable qne, en tales co ndiciones, los
hijos tomarán mhs facilmente el nombl'e de la madre que el
del padre. Po~ otra parte, !3s este ~ln. m~)(lio de indicar .la pro·
geni tura de dlferen tes mn.lel'es, dlSllllclón que es tI,e 1m por
tancla por lo que atafie á ciert~s derechos ,de sllcesl.ór~. .

Ty(or ha observado que el sIstema matriarcal esta lIgado él

la costumbre, reinante en algunos p.lCblos, de que el hombre
cas:ado vaya á vivir con su mujer' en la casa de Sil s:legro. Este
autor asegnra qlle el matriarcado predomina en todos aquellos
pueblos donde se halla estable0ida esta costumbre; mientras
que,.por el contrario, es raro encontr:a~' ese sistema .en aque
llos parajes en qne el hombre suele VIVIr con Sil llHIJer' en su
propia casa.. Además, es fácil comp~ender-como, dic.~ Tylor
que l~ autoridad del horo b~e que VI ve en Lt l;labl taclOn ele, la
familIa de su esposa se ammol'e ante la autoridad de los tlOS
maternos y de los hermanos de SI1 mujer, es deci .., de los dne
ños de casa.

Otr'a prueba que ad Ice en favor de Sil hipótesis es qlle,
cuando las dos costumbres -la mu,jer reeibienclo al marido y
el hombre reei biendo á la mll,je.. , en sus respectivas habitacio ~

nes-se presentan simultáneamente, en el mismo pueblo, la
filiación sigue la línea materna en el primer caso y paterna
en el segundo. ..

Para Mac Lennan, corno ya hemos VIsto, el matrIarcado
reconoce como causa inmediata la' costumbre del rapto de
mujeres.

Otras causas cliferer~tes se han indicado como originarios
del sistema matriarcal; pero las expuestas aquí son las más
aceptables.

Ahora bien, la conclusión de que el parentesco por líno;),
materna ba precedido, en todas partes, al parentesco por li
nea paterna, solo podrá ser considerada como verdadera si
se logra probar qne la causa ó las. eausas á las cllales el sis
tema maternal debe 'su origen hau obl'aclo ?tni1;crsalmcntc en
el comienzo de la vida humana.

Veamos, pues, si algnnas de las causas enumeradas hasta
aquí, responden á esta exigencia.

En cllanto á la hipótesis de Mac Lennan, Spencer se ha
encargado de demostrar que no puede aceptarse en absoluto,
es decir, que la cansa que aqllel autor atribuye al sistema ma
triarcal no puede admitirse como existente, á un mismo tiem
po, en todas las partes del mundo.

En primer lugar, advierte Spencel', aunqne fuese muy
grande la matanza ele niñas en las tribus¡ primitivas, sería muy

difícil que l1egase á produdrse la escas.e~ de muj.eres, de que
Mac-Lennan nos habla, porqué la hostIhdaJcasl permanente
entre esas tribus debía producir una enorme disminución de
hombres que no podría compensarse con la muerte de las ni
ñ:ls, por muy frecuente que fuera.

Por otra parte, si en todas las tribus exislia la costumbre
de matar á los niños y, por lo tanto, se producía la escasez
de mujeres, como un hectw simultáneo en todas las tribus
vecinas, mal podría efectuarse el robo de aquellas desde que
~n todas partes escaseaban. Si se admite que las tribus mas
fuertes podían arrebatar á las mas débiles sus mujeres indis
pensabl.es, es preciso recono,ce,r que esta? tribus tenían que
extingUIrse, quedando como llOicas sobreVIVIentes las mas po
derosas, y llegaría un momento en que no habría donde arre
batar mujeres.

Podría replicarse aún. que la matanza de niños no es tan
grande como para .no dejar un número capa~ de sostener la
población necesarIa; pero como en cada trrbu exogama los
hombtes no pueden unirse con mujeres de la misma tribu,
teniendo qIle robarlas de otras tribus, el hecho de mantener
alounas mujeres traecí:;], como consecuencia el proporcionarse
la~ al enemigo, siendo perjudicial, por. lo tanto, el cria~ las
hijas; y corno ya lo hemos hdCho not~r, sr todos matasen a las
hembras no se les podría hallar en nm~llna parte.

El rapto de mujeres y la exogamla como s~ consecuen
cia no pneden admitirse, pues, como hechos uOlversales

. La cansa propuesta por el doctor Tylor, es decir, la cos
tumbre que ordena al marido á ir á vivir en casa de su sue
gro, carece tambien de caracter general. Casi todos los
salvajes actuales la desconocen en absoluto~

En cuanto á la promiscuidad, considerada como causa
universal y primera del sistema matriarcal, y por lo tanto l de
la forma originaria atribuida a la so~ieda~, por los n~f!1erosos
defensores del «matria~'cado)}-la dlscaslOn ha adql1lrIdo ma
yores proporciones que respecto á ninguna de ·lasotras hipó
tesis.

Una de las fuentes á que~e ~emontan.las pruebas en. favor
de la hipótesis de que la pr~lmIdad ha SIdo la forma prImera
de las relaciones sexuales, es la existencia de un gran número
de costllmbres li~enciosas entre los salvajes actuales -por
ejemplo: la libre cohabitación ~e los sexos ant~s .del matri·

. monio-costumbres que se consIdera~ .como vestlglOs de nna
promiscuidad absoluta. A esta SUposlCJón se ha contestado
como lo hace Westermarch-diciendo que tales costumbres
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no son mas que el resultado del contacto con una civilización
mas elevada, contacto, que según dicho autor, ha sido siem
pre pernicioso ala moralidad ele los plleblos salvajes.

Summer Maine ha formulado contra la hipotesis de la
promiscuidad absoluta y universal, la siguiente objeción: la
promiscuidad trae como consecuencia un estado patológico
desfavorable á la fecundidad, y la infeeundidad entre salvajes
perpetuamente en lucha, tiene que producir la completa des
trucción.

Además, suponer la promiscllidad absoluta-dicen algu
nos-es negar respecto á un largo lapso de tiempo, la existen
cia de la pasíón de los celos. ¡)~]s esto admisible'? Darwin dice
que el hombre tiene mncho del animal, pertenece á los ani
males superiores. ¿Acaso los celos se manifiestan en él con
menos fuerza que en los demas animales'?

Se sostiene que no, Ahora bien, los celos aislan; son in
compatibles-·como ya se ha dicho--con un estado de promis
cuidad.

Pero la pasión ele los celos no es un fenómeno general-
Hay muchos pueblos en los cuales los celos son desconoci
dos. Spencer cita gran número de pueblos ajenos á la infll18n
cia de esa pasión, que es considel'ada por algnnos como
universal.-Entre los mismos animales es desconocida, mu·
chas veces. Espinas y Hartman afirma') que entre los chíp:ln
cés algunoss0n monógamos y otros polígamos.

.Recientemente se ha ideado á favor de la prioridad del
poder patel'nal en las rela~iones de familia, un argumento de
rivado de cierL s observaciones filológicas que no dejan de
tener su importancia.

Estudiando los términos empleados por los diferentes pue
blos-civilizados Ó Do-se ha visto qlle la mayor parLe usa,
para designar al padre, palabras cuya raclical esta p, Ó la b, ó
la d, y para designar á la madre, palabl'as qlle tienen como
radical la m, la n,' ó la y. Ahora bien, se sabe que los niños
pronuncian más fácilmente la p, la b y la d que la 1n, la n y la
y.-Tal debió suceder, también, en los tiempos primi·
tívos.

Es, de suponer que si se aplica las palabras mas fáciles y
las más primitivas al padre, es porque éste ha ejercido sobre
los hijos una influencia anterior á la de la madre, cuyo nom
bre se expresa por palabras más difíciles y~ por lo tanto,
posteriores. Es decir; que la relación del hijo con el macho
puede considerarse anterior 6, cuando menos, simultánea á su

r~l,ac!ón con la ~embra, si se tiene en cuenta que el hijo apron.
tilO a pronunCIar el nombre del padre antes que el de la
madre.

Emilio Frugoni.

Programa de Fisiología

Hecho por un estudiante con arreglo a las explicaciones del profesor
Dr. JUAN B. MORELLI en el curso del año 1897

( Continuación)

8,° DIGESTI6N

D~finic.ión -Actos mecánicos y químicos,
D'lgestwn b'ucal-Factores mecánicos -y químicos.-Las

glandulas-sn estructura-Método para estudiar la saliva-Sa
liva paroti~ea, submaxi~~r, sn~lingual y mixta-Demústración
de S~narell-¿La. secreClOn salivar es continua ó no? - Influen
d~} slste~a nervIOso-Trabajos de Ludwig: sección y exita
clOn del )wgual-Estud!os de Claudia Bernad y Schiff; la cuer
da ~~l tlmpano-E,studlOS deCzermak: el simpático-Demos
traclO~ de ClaudlO Bernad: los fenómenos vasomatores v
vasadl.lata~ores -Ataque d~ Ludy~r~g: sus dos experiencias-':'"
EXpe~IenClaS de .Heydeuhal.n: aCClOn de la atropina y de la
daturma-EstudlOs de Jolbet y Lafont: en la sección intra
craugana d~l fac¡~l :-C?nclusi~n - ~ecreción par~lítica-¿Co
mo se explIca? Hlpotesls de ClaudIa Barnad -Hlpotesis de
Lasa~ley--~ocaIizaLió.n ~el centro salivar - Trayecto de los
nervIOS sahvares··-ExItaclOn de las otras glándulas-La Saliva:
su acción química, la ptialina, acción mecánica.

Deglut'ición - Pasage del bolo alimenticio; sus cuatro fa~
ces,: 1.° pas~ge d~ la boca .á la faringe; 2,° su trayecto en la
farmga; 3. 0 a traves del esófago; 4. 0 hasta el estómago. Tiempo
~ucal, fari,ngeo, esofágico y cardiaco. 1,0 tiempo bucal; ~.o
tlempD farlOgeo: sus CIQCO movimientos: elevacion de la fa
ringe, oclusión de los pilares anteriores, oclusión de los pi
l~res 'posteriores, oclusión de la laringe, contracción pe
flstáltlCa de los músculos faríngeos. Opinión de Kronecker
y Meltzer. 3.° tiempo esofágico. Inervación del esófaO'o. ¿Por
qué las ondas del esófago son periódi~as, siendo co~ntínua la
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exitación del vago? Teoría de Marsall Hall. Heehos contradic
torios. Teoria de Fol mano Sn error. Teoda del teclado een tral
de \Vills y Mosso Crit~ca.de Rauvie~. Int.e~>vención d~ la cau~a
perifica y cent.ral. MOVlfllJentos asocIados a la deglucIón. RlH-
dos del estó!llago. , .., .. .

Digesl2óneslomacal-.fngo gastrrco. Sil acclOn clJgestlva -
Su aceión antiséptica-Observación de Spallanzani -Experien
cia de Sieber-Acción sobre los gérmenes patógenos y no fR
tógenos-Ue~oslr(~eil)n .de Stran~~ y\VI~ltz .- ~esi.steoci~ rela
ti va da los mIcroblOs- PreparacJOn del Jligo g1stl'lco-Est.rnc
tura de las glandlllas del eSlómago-Sernejanza de las glanclulas
pepsiníferas y salivares-F\aneión de las dos clases de calulas
estomacales: principales y de revertimiento, según Heyd~

nhai n, sus ·pl'uebas - CrHiea de los argnmen tos de Heydenhaln
-Crítica de la prneba de Contepean y de \;~S otl'as pruebas
¿Como se explica la prOdllC{',¡ón de pepsína en el estómago?
El pepsinógeno-Estudios de Schiff y de los alemanes E~)s
teio y Gl'lll.zuer: el zirnogeno --¿,Como se expliea la produccIón
del áddo? -- Discusión de los partidarios del úeido clorídrico y
del ácido lácUeo-Pruebas en qne se funden-Método analitico
de,Hayem~' 'Yinter:-:-Método ele Vauner-¿JCorno,se forr!Ll.. el
áCldo clond l'leO?- I~~I Na eL. es el an teeesol' del áCido clondrlco
-Hechos que lo demuestran: Sllpresiol1 del Na eL. de la ali
mentación y sustitución por olrit ~al. - Esperiencias de Habu
teau y ele Conte¡~au. - La aeeÍón de las ~élnlas sec.ret~s de
acjdo no es electma.-¿,Cual es la sustanCia que desalOJa :tI
Hell del Na eL? ¿Es el fosfato ácido ó es el ácido lactico, Inf1uen..
cia Q reacción de masa. Las propiedades digestivas del Jugo
gástrico se agotan"? ¿,QlH; ?Ils.tancias inler:vien.en en la .()Iges
tión estomacal de los albumInoIdeos? 1 It taz: mtervenClOTl del
HOL. - ~Interviene el láctico? Opinion de Roas.-¿Jnt(H'viene
la pepsiml?-2,!t faz: intel'vencion de la pepsina: Tranforma
ción de los albuminoideos en síntomas de éstas en peptonas,
-¿Cómo se desdoblan los albuminoideos"~ Opinión de .Meis
saer y [uhoe, y de Schusidt Mlllheim.-~La transformaCión en
peptona es completa al nivel del estómagol?--¿EI jugo gás~rico

ejerce acción sobre las grasas"? Opinión de Hogatta y Klelme
rin'-¿Tiene acción sobre los hidl'ocarbonados"l-Sobre el al
midan, sacarosa, keratina, uncleina, cdulosa, etc. -Digestión
de la leche.-Ellabfermento.-Distintinción del coágulo produ..
cido por ellabfermenlo :r por los ácidos. -La coagulación se
gún Atus y Pagés -Relac'ión cou la coagulación de la sang~e:-:
¿Toda la coseina de la leche se transforma en caseum? OplIllOn
de Duclaux l Artus.-Marcha de la digestión de alimentos

mixtos. Estudio3 de Rayeun y Winfer. -Resulta1os de la di
gestión de una comida de prueba.-¿QIl8 es la gastromalasía?
Opinión de los ant.iguos. Opinión je Hertzl1er'-¿Se puede
producir en vida?-Por qué el estómabo no se digiere así
mismo1-AcClóQ del epitelio. -Hecbos contraditorios. Opinión
de Claudia Benard: el mucus alcalíno.-Teoria de Pavez.-Sus
experiencias. - Es debido á la resistencia vital de los tejidos.
- InIluencia de la nutrición sanguínea de las células.-¿~l es·
tómago es indispensable? -Experiencias.

El hígado y la bilis-E"trnctura ':1el hígado -La bilis
Su toxicidad-·Accíón general de las sales y pigmentos bi
liares en el organismo -¿El higa/Jo puede formar los ácidos y
pi~menlos biliares? ¿Los elementos de la bilI~ pueden for
marse fuera del hígado en h. rana, en los mamíferos, en
las aves-La ictericia hemát.ica en apoyo de la forrndcíón de
la bilis en la sangre-In toxíGacíooes por Pr H3 y As HII

_

Sxperiencia con~!al de Mi~~ous~y -~.El ~ígado es n~cesario
para la formaclOode la bilIS - ExperIencIa. de 'Wertbelf~er.;

Secreción biliar. ¿Es continua? -Est'l regida por el sIstema
nervioso?-Estl1dios de OJá y lVlorat-Sustancias colagogas 
¿Corno obra la bilis como exitante de su propia secreción?

J1tgO pancred~ico Estructura del pancr~ás -J~go pan w

creático -Sus propiedades-Sus fermentos-DIferencIa de la
tripsina -'~Cómo se encue.ntra la tripsina en ~l v~ncreás? - ~l
pancreás en auunas no tIene propIedades digestIvas - Teona
de Schiff-Objecíooes y refutaci óo - L~ ami lapsioa -La es
teapsina-Rol de la bilis ei1 la digestión le las grasas, según
Bernard ysegun Dastre y Fredericq-Experiencia de Minkuuski
La presencia del pancreás es necesaria para absorber grasas
no emulsionadas-Rol antiséptico de la bilis, etc.

Jugo intestinalc-¿Cómo se obtiene-Procedlmiente de Choy
-Otros procedimientos - Accion del jugo intesti oal- Diver
sas opiniones -Intervención de la sacarosa-Intervención de
los micro-organismos en la digestión intestinal.

(Conclui1~d)



LOS DEBATES

Ideas estéticas de Wundt

(Extracto <le Ribot)

Wundt estudia eola Psicologia el sentimiento estético,
juntamente can el mora! y. el religioso, c.amo manifestaciones
de aquel género de sentimientos qne no tienen una base pura--
mente física ú orgá[)ic~. .. " .' .

El método qu.e aplHm. :ü estnJI,o de la est~hca esta c~nstt
tuido por la. experimentacIón y el calculo .. ASpl!'a Wundt a ~un
dar la cienCIa de lo bello sobre datos debidos a la geometna y
á la. física determinando así los factores que producen el efecto
estético i descendiendo analiticamente hasta SllS elementos
simples.

Para ello, <doma las sensaciones que nos prod ncen place.' y
dolor estéticos, los analiza con el aux.ilio de la psicología y
de la física fija este analisis en números, y observa finalmente
si de estos ~rú'meros puede inferirse alguna ley».

La idea de la belleza cOfl'esponde, según Wundt, á la de
~~n, .

Los prómenos estético~ expresan la i~e(~ d~ qu~ el uni
vorso es un cosmos, un conJunto orl}enado e tn(!ISclltl~le. ,

El her/ho estético por excelenCia es, para el, la s~met1·'ta.

La superioridad de belleza. de un eua.drado sobre una f!
gura regular, v. gr: un t,rapeclO, se ex~llC.~ por la. mayol', SI-'
metria dela forma del primero. COR su]eclOn al ml.smo cnte
rio podrán explicarse las ~ormas bellas de la arqu.ltectura, la
escultura} la pintura, aSI co~o las ~e los 0,rganls,mos.

La slmetrJa produce una Impre5ló~ estetl~a, o por. lo me
nosagradable, por que es la mauera mas sencilla de disponer
en órden elementos diversos.

Supongamos la mas sencilla de las simetdas: la de dos
líneas rectas que se cortan en ángúlo r.ecto: Tendret:n0s en est~

caso una relación entre la línea vertICal y la hOrizontal. SI
ambas son exactamente iguales, la.,simetríaes perfecta. Pero,
siendo designales, hay tambien ciertos casos en que el efecto
agradable se prod nee. ¿Cómo prefijar esos C1S0S; cuál es la
ley a qua obedecen~? Wnnclt la formula diciendo que la pro-
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porción vertical de las formas produce el efecto estéticó 'más
coupleto~ cuando la pvrte menar es á la mayor como la ma
yor como la mayor es al todo.

Llamando a á la línea mas pequeña, en el ejempl{lci
t~dl) :r b á la mas grande, la proporción de ambas es esté
tICa sIempre que,

a: b::b: a+b.
Teising, en su Nueva teoría de las proporcio'nes del

cuerpu humano, comprobó .esa ley aplicándola no solo a las
obras maestras del arte antIguo, sino tambien á esa forma
de la natunleza orgánica.

Por análogos pro~edim¡eotos estudia y analíza 'Vlllldt,
desp~les de !as sensaCIOnes estéticas visuales las auditivas,
fundandose sIempre en el cálculo y la experimentación, como
elementos de su método.

Apuntes de HistoriaNacianal

Los tratado~ con el Brasil de 1851

La paz firmada el 8 de Octubre de ,1851. entre el gobier
n,o. de M?ntevIdo y el general Oribe, ,jefe de las fuerzas que
sitIaba? a ~ontevIdeo, trageron como consecuencia inmediata
la pac1iicaclOn en el territorio de la república, desplles de
una lucha tenaz. y azar03a por ambos bandos, que había da.
rada por espacIO de nueve años.

En Mayo,de 1851 el genera:l Urquiza había celebrado un
tratado de alianza con el Brasil t- con el gobierno de Mon
tevideo de Joaquin ~uarez por el cual se comprometían á
hacer la guerra a! go.blerno de Rozas. El Brasil se prestaba á
ayudar con su::; ejérCItos y Sll escuadra á las tropas levanta
das en armas de Eutre -Ríos y Corriente.

Urquiza. babia, pasado el Uruguay al frente de numerosas
tropas, al mismo tIempo que alas divisiones brasileras tran
queaban las fronteras del Estado,OrientaI.-No vamos á de
1111ar los aconteci '(lientos que antecedieron á la disolucion
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= . '1 solo diremos qne com
del ejército qne sitIa~)a a ~OI1tev~cs~o, s1tllacion era sumamente
prendiendo el ge~era.1 Orl )'~'(6~:mente derrotado en casO que
crítica, poes sena, lr['e'Y}I~1 e d~cidió á tirmar la paz, en las
opllsiera altTuna re5lsl.encla, s. '}('" " 'losall'l(OS ., 1
condici?nes q~le ex,.p,a~} :l ~ mar:¡'ha ~obre Buenos Aires y, vo-

DejemosaUrqlllzaen ( I "1)
. b 1 l't'lca de MontevH ea. 1 '6 d lavamos so re ,~ po 1 ') }_ l' el país á la conc lISl ~ e .

La situaClO n en que ql1E,l ,l .l<t
1
"1 :\ 1'1 verdad ser Ulas de-

l ') ños no pOI Le e" <" "1\'guerra de os nueve:.." .", }'.:1 ontírnlos encnentrog, bala (lS,
plorable, La campanct teatro (1 \~ Las haciendas, los estable
habia sido arra,sada por co_m,~t ' ;:~almente, sns <luellOS se
cimientos de campo no ,ex;\~ I<~_~ 'ande los otror~ ineorporados
habían. retiradlo los, ~l~,(~~ (~ h~gÍi:~(~b;;}(lo'nado ,degde el. prin1·en las hlas de OS eJel CI ,~~ " . 11 h impotel\('¡l:l material (e
cipin de la gllerr~t sus l)l,ene~ilae lIH~IH, de partidos, Lo~ pue
roanlene!'se n.eutr(des ~,~ ILqne obornat1os por las antol'ldatles
bIas dl11 tntt~flor d(:~l ptUS, oraQ; tev id(\o ora en poder de las
emanadas de:1 gobierno do M;)I:fe'ner";1 'Oribe, habían ido cle
antoríd:ules HnplleSl.aS por e b d Íe que se había íniciado la
cayendo en un rotroceso lento, es( "
guerra. ~ . ., el los nueve años habl.a afectado

En Montev\Cleo el sltlo~e 'Hnercio~ industrias, rent~s
y derrumbado, todo lo q\Je ~llel~ C(nern~ no solo lo absorVla
(fenerales etc. 1m pr~sul~l1e31.o.;. 'lg p;leblo á qne tuvie~e que
todo sino qne t.amhlen lmpont1(L.l )' corno único medio de

, '. · - ,"t't ,nn el eXTaIl(fen~ .. ' 1solICItar empr es 1 os \) ~ . tl•. ' 'ldas para manlenor a
poder sufragar las eroga(~lones orlgln( - . '
lucha. ". .: 'u'n, demostrar claramente a

Un dato esta.cl~stl~o se.rvlrct )(, b/ llegado el país el año
qne punto, de anHl1~t1~mfl~nto. la l(t· .' •
51 allerlUlOar l~ g.nol r] g; eHH~~;d r(~s Lamas sobre la pobla.c¡(~n

Según nn ca\()ulo (3 ( on , des ué~ de empezado el SI-

de Montevideo. t(~ma(I? o(',~o ll(;~<;~:nit~~.ros ~nemigos de Hozas
tio cuando la eml,grael!)~(~ e arrojaba nn total par'a Monte
estaba en snmcl,Y°Y, 3u;e,_. El cénRo levantado e~ toc1a la ne·
vidp~ de 31.18B h<l.bll;W\LS;18;>2 ruando)a condulda la. gnerra
PúblIca el 30 de ~hll1lO ( ~ '1t 1 8\1 p'1tri'l dab:l para toda. . t'll\S h'tbtan VilO ,o el, • ( , 'deotodos los OrIen (i, \" (." 9C9 habi tantos Y para Monte\l .
la repúbica.nn total de 1'd~1.,· ) 18m.> habitantes más en los 10
a2 99:... habltan.tes. -Es eCIr
años trans(',urr1dos: , t. rme crisis comercial que

Este desfal1(~Clmle~to, es ,a, eno lcia ropia al engran-
afectaba todo, había trpJdo l?:l~~gf~~eyc~~bre fodo el de la pro·
decimiento de las naClOnes 1

v~n~ia de Hio Grande la cual se habia apoderado desde el prin
ClplO de la guerra do todo nnestro comercio interior, lIeván·
dose todas nuestras indú)trias, hacié:1dülas multi plicar en
aquella provincia en provecho esclusivamente propio.

Como es claro suponer el Brasil miraba con agrado estos
sucesos y fomentabaá su vez á que tuviesen IUCiar, desde elmo·
mento que sabia que quedarian impunes. c:l

Por otra parte Montevideo, durante la guerra habia re
ci~ído diyersas veces auxilios, de p.mprést'to~ realizados en
RIO JaneIro y socorros llegados de aquella ciudad.

Finalmente firmada ya la paz de Octubre, el Brasil cele
braba un tratado con la Hepública Oriental por el cual se
estipulaba que entre las dos naciones existiría siempre una
aliaGza perpetua, Este tratado flrmado en Rio Janeiro por los
representante:; del Brasil señores Limpo de Abreu y Carneiro
Leao, y el ministro Oriental señor A.ndrés Lamas, fué suscrito
el 12 de Octubre de aquel año.

Como es fácil su puoe r' la republica entraba en la alianza de
buena fé. ~n la. ~i~uacion crítica que. se enc(\ntraba el país
el menor dlsturvlO lnterno, la menor dificultad, ocasionaría se·
guramente una intervencion europea que quizás anularía la
soberanía nacional.

El gobierno oriental estaba en un caso particular con res·
pecto al Brasil. Este imperio había entrado en la liga con tra
Rozas, había llegado á auxiliar pecuníariamente en otras
épocas áMontevideo, sus ejércitos ocupaban la campañaorien
tal, á la vez que su escuaclra había anclado en el Rio de la Plata.

Sin embargo este tratado aceptado por la República Oriental
no era si no un tratado pI'eriminar. -El BrasH se reservaba la
celebracion de cuatro tratados más por las cuales inpondria
sus pretensiones, explutando el desastroso estado político de la
república ¡ en provecho propio.

Estos tratados eran, elde límites, entre los dos paises, el
de extradicion de crimínales, el de comercio y savegacion y el
de prestacion de socorros.

De ellos el más importante es el del limites, y es por es
to que vamos á detenernos en él.

El de alianza fué el precursor de ellos. Sabia la corte del
Brasil que en la sitllacion que estaba esta república cualquie
ra exigencia, no pad ría sino ser forzosamente aceptada.

Ratificado por ambas partes el tratado pelirmoar de alian
za, al que hemos hecho alución anteriormente, el Brasil some
tio á la consideracion de nuestro ministro en aquella corte don
Andres Lamas, lo~ otros siendo el primero de ellos el de límites.
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Merece especial detenimiento este tratado, por las cil·cuns...
tancias en que se realizó, y las consecuencias que trajo.

Los límites que se señalaban eran los mismos que en la
actnalidad ~xisten, es decir: «por el Este el Oceano; por ijl Sud
el río de la Plata; por el Oeste el Uruguay; por el Norte el Cua
({ reím hasta la cuchilla de Santa Ana quc, di vide el río Santa
({ Maria, y por esta parte el ~u'royo T.acllarembo Grande, si
« guiendo las puntas del Yaguaron entra en la laguna Merim
« y pasa porel puntal de San Miguel ú tomar el Chuy que en·
« tra en el Océano.

Por un artículo subsiguiente se convenía que reconcien
do esta república el derecho exclusivo que tenía el Brasil sobre
la navegación del Yagllt~ron y Laguna Mel'in convenía en ce
derle este país al Brasil «media legua ele terren) en una de
las márgeneg de la embocadura del CebollaLí que fuere de
«signada por el (~omisario del gobierno imperial y otra
IX media legua en las márgenes del Tacnad, desígnada del
« mismo modo, pUdiendo el gobierno imperial mandar hacer en
.¡, esos te~renos todas las obras y fortificaciones que juzgare
« cOnVtHllante.» (1)

(Continuard). ·P. B A.

Crónica Universitaria
El doctor Carlos María de Pena y el iogeniel'l) Juan Mon

teverde, han aceptado el (',argo de decanos de las Facultades
de Derecho y Matemáticas respectivamente. Entre los estudian~

te~ han :. causado muy' favorable: iropresión ambos nombra-
mIentos. -

El 20 de Octubre fueron clausurados los cursos en la Fa·
cultad dePreparatol'ios..En las de Derecbo, Medicina y Mate
Ináticas recien terminaron el :JO del mismo mes.

A la cifra de '~2() ha. llegado el número de inscriptos para
rendir exámen de Ingreso para bachillerato. Los examenes co
menzaron el 23 del mes pflsado, funcionando tres mesas dis
tintas á fin de concluir lo más pronto posible.

A causa de haber llegado á último momento á ésta
redacción, no hem')s podido publicar un artículo sobre Fi·
losofía del Derecho cuyo autor es el jóven Juan C. Blanco
Acevedo. Irá en el próximo número.

(1) Este scguuc10 l\rticnlo1 fué anulado 11oBtel'íormonte c1elJído á. la ac~

CiÓl\ cliplomática del mism 1 <loctor Lamas, quec1fl,udo recanod<lu <J.ue el
Bra.rsiluo tendría derechof' ningunos, sobxe estos tenítorioa.


