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ANUNCI05 OFICIALES 

El próximo domin~o. dia 17, la Academia Calasancia celebra sesión 

privadn en la que el académico de número, D. jorge Olivar y Daydí, daré una 

conferencia cuyo tema se anunciara oportunamente. 
Las sesiones privadas empiezan a las diez p media. 

ll:l 8PCI'f.'tarlo GeueJ·al. 
FRI\NCI~CO SALA ROVIRA 
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CASA VILARDELL 1 
- La mejor surtida de Barcelona y que vende més barato de F.spaña -

Hospital, 36 y 38 ({rente San Agustín) . - TELÉFONO 5.658 
S ucursal: Conde del A'salto, 8 (cerca la Rambla).-TELÉF. 5 .659 

flibrica de Géneros de Punto, Corbateria y Confecciones. 
Gerseys, Camisas y Calzoncillos para niños de toda~ cdadet~. 

, Camisas en color, buena tela, desde 0'95 ptas., y en bln11C'O, buena 
o tela y superior confecdón, desde I '25 ptas. @l 
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I fABRICH DE VIORIERHS DE COLO RES RRJISTICftS 
Y GRABADOS SOBRE CRISTAL DE 

PELEGRI Y AMIGÓ 
S OOIEDAD E N C OMAN DITA 

t'rime-ra en Eapal\a P1tmrad1 con cinto medallas dc or 
Trahujos lle ArtP y Conwrrln <lt• \'ld••h•J·íu ~~~ KPlllll'i! 

Taller y despacho: GortBs, .488 y Vtladomat. 10 y IIZ 

casa fundada Pn no1 Almacén: SepúJveda, Ln. laterlor.-BARCELONA 

Librería de AGUSTIN'" EOSO:S:: 

ANTIGUA DE PENELJJA Y BOSUH 

5, RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 5 

Unica en Barcelona que tiene un completo surlído de obras para todas la:: 

carreras científieas y literarias. 

~·················••••••••••A················~ • • • 
E Pildoras Montserrat : • • 
: del DR. l 'ONT Y' F.ARR}~S : 
: Estas píldoras, puramente llejletnles, tónico·aperJttvo-antlbillosa s, : 
• celebra das por tan tas emine nc i as médicas como el primer depurat i Ilo y re~e- • 
• ner ador, purgan, conser11an la salud y curan sin debilitar ni turhar I ns func10· • 
• nes digesti llas, -y destru¡¡en el germen de muchas enfermedades. !l;uncn estan • 
• contr aindicadas ni pueden cousar .daño aunque ¡e tomen sln nece!tidnd, pues • 
• exciten el apetito y facilitnn Ja digeslión. • 

• • • De ven ca: FarmaoJa dei Dr. Plzà, Plaza del P Jno, 8 . BaroeJona • 
• y prJnolpales de Eapaña y Amé 'rloa • 

• • 
~ .......................•.................... ~ 



~ervicios ~e lo Comooñío Jrosollñntico 
Lfnea de Buenos Aíres 

servlclo lui'usu;,, -><~IIP.Ih!n ue Dan:••lnna el 1. de :\flila~u PI 5 y 11e C1Íllf/. 
PI 7, pa•~• sunlu <:mz tlt' T•' HPI'Ifc. Yontc,·ideo y Ruenos Atrrs; <'Inlll'l'll
'llt•JHio PI \'luJ•' tiP II'I(I'I'!Hl desde lliiPUOs A!res el dia 2 y cie lllonltn-ldPo 
l'I 3. 

Lfnea de N e -w-Yo rk , C u ba·Méjl co 

St'I'Vlf'ln mPnsuut sulit>ndo de GéuonJ t>l 21. 1!!' !lurcolouat•l 'lo->, etc ~hi · 
t.•¡,;u l'I ~lx , . clt• c:atll?. el 311, ¡>ara l't'W-Yc)l'k, Hahana, Vt"racm¡¡ y I'IIPI'IO 
,¡,··.!Ico. tlé¡.; rt•.~o elA Veracrm: el 'ny de Hahamt el30 dP <:utln JUPs. 

Line a de C Ub a-Méjlco 

t>twvleln uu•usuul, salleJulo cie Btll¡ao f'l17. rte sun lan!lor '' ' 1!1. c.le t;),I6H 
t\ 1 20 )'de COI'IIillt l'l21, (JUI'II Habana y \'el'~CI'IIZ. Sall{II)S rle \'eJ'Il t;l' ll ?. Pl l6 
,1' dl' lluhunu rl 211 tle I'H!III mes, para Gor•n•a y ::lantander. 

Lfnea de V enezlle l a_.Colorn bia 

:-iNvlrltllllt'URnn l. snliE>.ndo de_ !larcelona Pl JO, el li de Valeuclu, PI 1:1, 
ciu \l;ila¡.w. \' eh• Cnrllz PI 15 do cada mes, para Las Palmus, Sa11 111 t;••uz de 
'l'n J!I'J'll'c•. :;i111 111 C:n1~ de la Pal¡na, Puerto Rico, Hal>ann, PueJ·inJ.l tu6n 
Coh'•n. Klllmulllll c;ur¡¡c·Ho, Puerto caiJello y !.a Gua:rrn. St> ad mil!• pusaje 
y c:ar¡.:u con tmshol'tlo 'para \'eracru:t, Tam pico, l'uerlo HuJTios, e: arta;.:t•Ú11 
dni nd las. Moruruibo. coro, Cumaua, Carupano, Tl'lnidad y JlUt•rlos el~>! 
fiCtl. 

Linea d e Filipinas 

'l'n•t'll ''htJI'~ auualt>s, arrnucando de Li"'erpool y haciendo Jas- l'St'alus 
c1t1 t:ornún. \'l¡¡;n, l.lsboa. Càdlz, Carta~f\nn y Valen ela, pn ra sallr· de nart:e
louu radn t'ili! tm mlércolt?s. o sPa: 6 Enero. 3 Felm•ro, :ll' 31 \tarzo, 2R 
,\Jn·H. 2ti Mnyo, 2'J Junlo. 2l Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 19 Ortubre. to 
:Sovit~mhrt' \ · x lllelctnbrP; puru Port·Snid. ::;uez. c.;olombo. ;:;lu:.:npor·e, Ilo
Ilo y \IanJI¡I, $alhlas de Munllu cada cuatro martes, o sea: 26 EnPro, :.>3 Fe
torero, :t.l \!"nm. 2ti Abril. ¡s \layo. Hi Jnnio, 13 Juli o, lO Agosto, 7 :"PJ>Ilt•m-· 
hn•. !i Octullrt'. 2y 31¡ NovtewbrP ~· ~ DlciemhrP, para stngaporo y dPmlis 

,l'u las llatcrm•'•11as c¡no a Iu Ida hasla Barce.Jonu. Jll'nsl;:(uiPntlo el vlaje 
pa111 .~atll~. l.lsboa, Santander y l.lverpool. ::;er vicio por lra~l>ordo para y 
dc lns l•twrtus rte lu Costa oJlt>nlal de Africp, de la !odia. Ja1·a. :::;umalra. 
Chlna Jap•)lt y Australia. 

Lfnea de. Fern ando Póo 

::lPrvicto mensual sallen do de Barcelona el 2, de Valencla el 3. de, All
cante el·l,.rto t:tlcllz fll1, para:range•·. casablanra. ~laza~an, !.as Palmas. 
:-lanta Cru~ tiP TNH!I'IfP,Sauta Cruz de la Palma y !'uertos de la CO~IU QCCI· 
tiAntal do Afl'ii'Q. 

HP~reso del•'t• t•naudo Pt)o cl 2, haclendo las esca las dc Ca narius y do Ja 
l'l!nlnsu i¡¡Jntllcadas en el ,-Jaje tle 1da. 

Linea Brasil-Plata 

HPJ'V\cln tucnqunl sullendo de Ullhao y Sautauder el 16, de llijún <•I 17, 
deCoruilu t11 JA, tiP VIgo el l!J. rl!l l. isboa el ~~ y de Cédlz el \13, para !Ho .Iu 
nPiro. MontMldPo y l311t'Jlt1s Aires, emprendtendo e l vlaje ell>. rt>greso th•scle 
Btwnos Alrns f'l16 paru ~loutevldeo. Santos, Hío .Janeiro, Cauarlus\ Ltsbou. 
\'1~-:o, cor u l1a. Gijón, Sun tau del' y Rilbao. 

Estos v~tpo¡•es a<lm!len earga eu las condiciones n11:ls ravorablf's v pasu· 
jOJ'!llò, U ')llio'llf'S la GompaliiH da HlojamiPIIIO IJIUY CÚOJOdO y ll·a(O esmnra· 
do. como ha arrt>dllado PH su dilatado sPnicio. Todos los vapores llenou 
trle~rana ,;In hllos. 

'l'amllién a•lmllr•·~t•·ga v se exptdeu pa~aje para lodo:s los )luertos del 
mundo scn·htos l'Or liuPus'regulares. 

- f§' 
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t.YA MARCA REGISTRADA o E LA II.YA 

~ Com~añía· G~n~ral · u~ A~falto~ ~~ 
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~ .:::::: v Portland "ASLAND" :::::::: ~ 

. ~ J ' . i 
~A •••• ~A 

~) PRODUCCIÓN ANU~;~090.000 T~NELADAS ~ 
~ Uniform~dad y constancia en la composició~1 ~ 

iE FABRICADO CON ~~~NOS GIRATORIOS. ~ iE •••• IE . 
II.YAI •rA 
~ EMPLÉASE EN LA~0~BRAS DEL EST ADO ~ 

~ Oíicinas: Pla}a iJe Pala cio, 15.-Barcelona ~ 
~ Dirección telegrafica y telefónica: "ASLAND" ~ 

~ ···· rl ~ PÍDANSE PRECIOS Y CEIITIFIOAllOS •llE I•]NSkY~ 
~~~:::~~:::~~:::~~~i~:::~~:::~e~~>-:::~>-=~~=~>:::~ 
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-Estatuaria Religiosa

HIJo DE J.A (;JN'l'O U.A LSlNA 
CA.S.A. F1:rlSTD.A.DA. EL A ÑO 1872 

Estatuarla religiosa; eu talla d<! .ntad<:l'n. 
Estatuarla religiosa, modelada Pll carll)ll fiúrtl , t 

nwtcria ab::;olutamento sólida(eou pr·ivilegio). 
Heproducciones ar·tisticus; Aluu·es; Temple

tes; Hetablus; Instalación complew de Or·uto
t·íos.-Pt·eeios económico~. Pidanse catillogosy 
fotogt·afias .-Talleres y despacbo: Paseo 48 Gracia, 62. Barcelona 

='==================== ====================•= 

Camiseria 
y Corbateria -
BOQUERiA, 32 

BARCELONA 
- .... -- ~-

Especialitat 
en les CaDlises 

amida 

Gran baratura 
\ de preus • 

GRAN ,CERERIA 
ESPECif\LIDf\D en 11elas o t~rios y 

blandones para el CUL TO 
CALIDADES PARA CELEBRAR Y PARA 

LAS DEMAS VELAS DE ALTAR 
OLASES do varios prectos ¡¡ara llnmlnac!ones; 

vela~gnci~i~~~a~tgb~ Resulta do completamente nue· 
VD Y tan Perfecto que arden con lo<la lgual<lad, sln 

' · llumo, olor ni carbóu, resultau<! o nnn rconomill :illl l;<ual. · 

BlRHQUEO c1e r••ras · y laiJrlca de bujlas- Pro veedores de la Real casa- Prlvlle~lada 
. y !llr-econa¡•<'u~as de primera y segunda clase - f.:xpe<l.iclones a tOdas las 

JlTO\'lHctas. exlraujPro y t:llraruar- :->e remlten no tas d.e prec los y calàlogos llustra· 
tlos ¡;mils. . 

ANTONJO SALA PrJnoel!la , 40. :Telefono 428 

· BARCELONA 
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: : LOS VfNCULOS SOCIALES : : 

COMO HECHOS GEOGRAFICOS 

lli 

El derecho es otro vinculo social importante y muchas de sus 
instítuciones, sobre todo en el orden de las relaciones familiares y 
también de la propiedad y derechos reales, se explican por la Geo· 
grafia. 

Prescindimos desde Juego de muchas manifestaciones del De
recho internacional relacionados con la Geograffa, como, por ejem
plo, el Acta de Berlin de 1885 relativa a la colonización y ocupación 
de Territorios, con el Hinterland; el régimen jurfdico de los rfos 
internacionales, como el Danubio; las oficinas internacionales para la 
protección de los pajaros, etc. , etc.; no nos fijamos tampoco en las 
relaciones que guarda el Derecho comercial y el marítima con la 
Geografia, ni menos los del Derecho política en puntos tan capi
tales, como la fijación de la capitalidad, con tendencia en los 
tiempos actuales a que sea marítima, puntos admirablemente trata
dos por Vallaux, la división interna de los Estados, la ciudadanía, 
etcétera, etc., para fijarnos especialrnente en las relaciones de la 
Geografia con el Derecho familiar, tomadas estas palabras en su 
mas amplia acepción. 

La manera como se presentan los fenómenos económico-so
ciales motivan la organización de la familia; asf la organización pa
triarcal con un heredero fntegro y forzoso, la hallamos, dice Le 
Play, en los pueblos agricultores de los Pir ineos, en los aldeanos 
de Lavedan y del Bearn, y el de la división de bienes con la fam i· 
lia instable en los pueblos manufactureros. 

En el orden de los Derechos reales se explica el ambitus por 
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no teuer a penas valor el terrena, mientras que se comprende el 
atans de nuestro derecho catalan por el régimen de las poblaciones 
amuralladas de la Edad Media; hoy apenas existen la servidumbre 
de altius non lo/lendi y la limitación establecida en las Ordenanzas 
municipales respecto a la altura de las casas desaparecidas; la im
portancia de las leyes marftimas de Rodas, Lubek, Hamburgo, Oie
són, Bilbao y Barcelona se comprende también por el caracter co
mercial de estas poblaciones, asf como la famosa cuestión entre 
Gracio y Selden de mare liberum y mare clausum dependía de las 
condiciones geograficas de Inglaterra y Holanda. 

En España por la Geografia cabe explicar la variedad de legis
laclones, aun en un mismo territorio foral, como ocurre en Vizcaya, 
donde se comprende tuviesen distintas leyes la tierra llana con sus 
antelgleslas y las Villas, así como en Cataluña, en la clase agrfco
la domina la lnstitución de heredero, que vemos desaparecer en la 
industrial. 

No cabe duda, pues, que la Geografia es factor importante en 
la organización económica de la familia: debido a la congestión ur
bana, hallamos, por ejemplo, necesarias las viiiRs de recreo y las 
ciudades de verano, según sea Ja ocupación predominante de la po
blación la hallamos diseminada o agrupada. Mr. Sorre ha publicada 
un curiosa estudio de los grupos de población en la Cataluña sep
tentrional, probando por medio de la estadística que la población 
diseminada es escasa en el lla no, en el pla, y en cambio alcRnza 
una proporción acentuada en la región montañosa y que la propor
ción de la población vivien te en Jas agrupaclones de mas de 100 
habitantes, lleva una marcha exactamente im'ersa. 

Mas que al Derecho pertenece hoy a la Sociologia el estudio 
de la organización social de los pueblos. e indudablernente, aparte 
del elernento antropológico, guarda relación grande con Ja misma 
el hecho geografico. ¿Qué duda cabe que las ocupaciones dominan
tes en un país se hallan en íntima relación con el rnedio ambiente? 
¿Y no se explica acaso la organización social por aquéllos? Sin ir 
mas lejos lo tenemo3 patente en Cataluña por lo que se refiere a 
la agricultura. Las condiciones de arrendarniento de los campos son 
muy distintas según que sean las propiedades de secana o de rega
dio, d<l la montaña o de la llanura, y la vida del payés varia en una 
y en otra. Véase al agricultor del l1ano de Barcelona y de la parte 
del lftoral; es un payés bastante ilustrado; manda sus hijos a la es
cueJa; busca, a veces, los colegios de làs capitales: hasta realiza 
viajes a París para contratar por sí mismo la venta de las patatas; 
no falta a ningun~ fiesta de la ciudad y sus hijas acuden a los 
bailes de las flestas mayores alternando con las de los burgucses; ni 
es huraño, ni desconfiada y va perdiendo de dia en día las tradicio
nes. En cambio, el payés de Ja montaña tiene a sus hijos para que 
le ayuden. y manda a sus hijas a servir de criadas a la capital, 
apenas sabe leer y escribir, es rutinario y conserva la tradición, no 
deja su típico traje y su barretina y tienen sus relaciones con el se-
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ñor ciertos resabios del régímen feudal. En el Jlano, la población se 
halla agrupada, las casas estan juntas las unas a las otras; en la mon
taña, la población se halla diseminada, y apenas si se ven los habi
tantes mas que los domingos. En algunas regiones de Esparia (en 
el territorio de Urgel, por ejemplo), la autoridad municipal vive a 
dos y tres horas y hasta mas de distancia de las casas consistoriales 
y sólo los domingos se reune toda la población en la lglesia para 
cumplir con sus deberes religiosos. Yo he visto en algunos sitios 
fo-:marse cada domingo verdaderas peregrinaciones y aquel dfa es 
aquel en que el Ayuntamiento celebra sus sesiones, se realizan las 
contrataciones, se aprovisionan las mujeres para Ja semana, etcé
terr.~, etc. ¿No influye, pues, el medio geografico en la vida de la 
clase agrícola? 

Y advlértase que sólo me fijo en España. Yo nada digo de 
aquellos pueblos de civilización rudimentar:a, de los pueblos ·semi
salvajes y nómadas. 

Si ~sto ocurre con la agricu ltura, mayor relación, si cabe, tiene 
la Geografia con la vida industrial y comercial. La industria y el 
comercio han creado ciudndes y han modificado completamente el 
modo de ser de otras, de tal suerte que la Poleografía es una parte 
interesantfsima de la Antropogeografia, ya que la ciudad se forma 
bajo la influencia del factor físico y del psicológico. Si la ciudad se 
fundaba antes para la lucha de las armas, hoy se funda para la lu
cha económica y así antes teníamos Tiro sobre un promontorio, 
Toledo sobre una colina, A vila y Gerona encerradas en murallas, 
y hoy tenemos a Havre y Hamburgo que crecen por el comercio y 
en Cataluña vemos poblaciones nuevas nacidas de las colonias in
dustriales. 

Existen hoy una multitud de tipos de ciudades que guardan re
Jación con su modo de vivir. No miremos mas que a Ja región cata
lana y aun en la rnisma Barcelona cabe presentar estos diversos 
tipos de ciudad en relación con la vida social: la Barceloneta, mi
rando al mar, con sus calles la;gas, con sus casas orientadas hacia 
el mar, de pequeñas dimensiones y de un solo tipo; la Barcelona 
antigua, aglomerada , hacinada, encerrada hasta hace un siglo en 
sus murallas; San Gervasio, Vallcarca, Bonanova con sus torres, 
antes sólo habitadas en verano, como aun pasa con algunas, y la 
¡:¡oblación de San Martín, la Sagrada Familia, con viviendas indus
triales, rodeando a fabricas ... 

Por esto hoy no cabe clasificar las ciudades en rústicas y ur
banas; en los tiempos modernos ha venido un elernento importantr
simo a dar nuevo ser a Jas ciudades, a cambiar el caracler de mu
chas, a disgregarlas de esta clasificación. Hay, pues, que admitir 
el grupo de Jas ciudades industriales y el de las comerciales, y aun 
podríamos decir que el calificativo de urbanas debería relegarse a 
aquellas que viven de la vida puramente local, de la vida extricta
mente ciudadana, replegada en los templos, en las universidades. 
en las mansiones aristocnlticas y vivificada por un glorioso pasado. 
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Las poblaciones rústicas se hallan bien caracterizadas: son las. 
que viven de la agricultura y en elias si se exceptúan los que re
presentan las artes y profesiones liberales: el médico, el sacerdote,. 
el notario, el maestro y el juez, todos son agricultores y aun éstos 
no se sustraen del medio que les rodea. 

Las comerclales localizadas ordinariamente. al menos las mas 
importantes, junto a los mares y siempre junto a las vfas de comu-· 
nicacíón, son las que viven del trafico, del transporte, las que son 
llenas de comerciantes que reciben los productos de unos pueblos. 
para transmitirlos a otros, en una palabra, los que viven del carn· 
tio. como Harnburgo, Havre. Marsella, Génova. 

Las industriales, como su mismo nombre lo indica, son aque
llas que se alimentan de la industria, que crecen y viven porque en 
elias se levantan chimeneas o se percibe el ruido de la piqueta del 
minero o el salto del agua de la peña. 

Las dos últimas clases lo han invadido todo y de tal suerte es 
asf que las urbanas se transforman en comerciales e industriales y 
lo mismo pasa con Jas rústicas. Ripoll, por ejemplo, era an!es emi
nentemente rústica, lo mismo que Manlleu y hoy son industriales. 
La población comercial o industrial es, pues, hoy la predominante 
y en muchos países se entabla la Jucha entre los intereses agrícolas 
y los industriales. Asf lo vemos en Alemania, en Francia, en Ingla
terra e Irlanda y la tenemos también en España. 

La industria y el comercio, en general, son ademas factores 
geograficos importantes en relacíón con otro problema poleogní
fico, cual es la congestión urbana y el absentisrno. La ciudad atrae 
y subyuga; los pueblos pequeños se ven absorbidos por las capita
les y el absentismo es un mal producido no sólo por la atracción de 
la ciudad, sino también por el industrialismo. 

Ejemplo clarísimo del absentismo producido por el progreso 
industrial nos lo da Alemania. Moysset nos dice que Ja transfor
mación de aquel pafs agrícola en industrial ha dado por resultada 
el aumento rapido de la población. ~oe 1882 a 1895, e5 decír, en 
los primeros años del progreso del pueblo aleman, la población 
agrícola disminuyó en un millón de habitantes a pesar de Jas tarifas 
protectoras de la agricultura; la población industrial aumentó en 
cuatro millones, cifras que después se han doblado en el misrno 
sentido. El tiempo del industrialismo ha sido la consecuencia de 
crear un inmenso proletariado de 35 millones de hombres en un to
tal de 60 millones. » Esta era la preocupación de Bismarck en los 
últimos años de su vida y hoy hemos visto en Alemania cómo Iu· 
chaban denodadamente la Liga Hansa, creada para servir de con
trapeso a la Liga Agraria y a la política agraria del lmperio, que se 
sostiene hace nueve años y debido a la cual los intereses de la. 
agricultura alemana han resultado beneficiados. 

Cos:~rn PARPAL Y MARQUÉS 
Prestdenl<' de Iu Acattcmia. 
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CONCEPTO DEL ESTADO 

IV 

EscuELA HisTóRICA.-EscuELA FlLOSóFICA.-DocTRl:\A 
KRAUSISTA 

Menguada o nula, decíamos en el artfculo anterior, fué la rec
:tificación a las doctrinas atómicas, traida a la Clencia Política por 
el filósofo de Konigsberg. Pero se imponia rebatirlas con ardor. y 
-en el terreno de las ideas llegó el correctiva con una fuerte reac
ción organica de las escuelas Histórica y Filosófica. 

De la primera , es dogma capital , afirmar que la costumbre, el 
espíritu nacional, es la única fuente de Derecho; el Derecho esta 
elaborada por la fisonomia, por la historia, por la vida de los pue
blos, que con sus fuerzas ocllltas lo producen, por un instinto racio
nal analogo al que crea la l~ngua, las costumbresJ la constitución 
toda de los mismos. 

La rnisión del legislador es muy mezquina; su tarea es dar for
ma de ley a lo vivido. 

Ciertamente, sostener estas ideas es observar sólo un aspecto 
del Derecho, es desconocer que al lado del Oerecho consuetudina
rio e"< iste una norma anterior y superiora la realidad de los pueblos, 
eterna como la voluntad divina, un Derecho Natural cuyos dicta
dos, que viven en la conciencia de los hombres, que son algo sub
jetivos, que deben ser el alma de toda ley escrita y ei fundarnento 
y sostén de la Ciencia jurídica, no pueden substituirse, en modo al
guna, por los conocimientos deducidos de la Filosofia de la Histo
ria del Derecho. 

Las leyes positivas para ser justas han de ser fiel irnagen de las 
normas del Derecho Natural, y est o, que no lo ha comprendido la 
escuela histórica, llevó a ser falsas y peligrosas sus doctrinas por· 
que dan justificativa a los hechos consumados, autorizan las tiranías, 
legitiman la parte mala de la Historia. t. Doctrina fatalis1a que ha bo
rrado en el fondo la diferencia entre el bien y el mal moral, entre lo 
justo y lo injusta,, dice Ahrens (1). 

Y sus afirmaciones filosóficas al pasar a concretar las ideas 
políticas llevan como resultada el establecimiento de un Estado, or· 
ganico, sf, pues todo su afanes rectificar las doctrinas atómicas, 
pero que tiene íntima analos;tía con el Estado, organismo vlvo de 
los positivistas, que luego comentaremos. (Savigny ha dicho: «que 
el Estado es la forma corporal de la comunidad intelectual de la na
ción, ( la manifestación organica de la nación , ). La escue! a históri
ca es el plano inclinada que conduce al positivismo, habiendo auto· 
res que pueden incluirse indistlntamente en una u otra escuela; 
Blunschli, por ejemplo. 

-. ----
(1) «Curso de Derecho :-ïaturalt . 
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Pero si en el terreno de los principios la escuela histórica es. 
censurable, no hay duda que en la practica consiguió sus deseos. 
Savigny se opone en Alemania a la codificación del Oerecho civil y 
lo logra, y a sus esfuerzos se debe que las ideas del filosofismo 
francés no se ingirieran en la legislación alemana. Y por otra parte, 
Burke, satirizando desde el Parlamento inglés la doctrina y los ac
tos de la Revolución (el Mirabeau de la contrarrevolución, le llama 
Ahrens), para hacer patentes los desatinos funestos, las periP.ecias 
de aquel drama polftico, opónese a los intentos de Constitución 
presentados por Sieyes. y realiza magna obra de afirmación nacio· 
nal, y puede jactarse de que las doctrinas de Rousseau no hubiesen 
atravesado el Canal de la Mancha. 

Oicho sea de paso, que Burke mejor que Savigny ha compren
dido qué cosa sea el Estado. al decir, inspirado en aquel superior 
sentido practico que caracteriza al pueblo inglés y en aquel su co
mún amor a las tradiciones, «que el Estado es un contrato, pero no 
con interés transitorio y prontamente disuelto por el caprkho de los 
partidos; que el Estado debe ser mirado con mucho mas respeto, 
porque no es una sociedad en las cosas perecederas, que sirven 
únicamente a la existencia animal; es una sociedad en toda ciencia, 
en to do arte; una sociedad en toda virtud y en toda perfección. 
Como no es posible llenar los fines de esta sociedad en algunas ge
neraciones, llegara a ser un<t sociedad n() sólo entre los que vivén, 
sino también entre los que han muerto y los que naceran. Cada 
contrato de un Estado particular es una clausula de ese gran con· 
trato primitivo de una sociedad eterna, que enlaza a los seres infe· 
riores con los superiores; que une el mundo visible con el invisible, 
según un pacto determinado y garantido por un juramento inviola
ble y en el que cada ser tiene señalado su Jugar. Esta ley no esta 
sometida a la voluntad humana; lejos de ser asf, los hombres tienen 
el deber, en virtud de una obligación infinitamente superior, de so
meter su voluntad a esta ley». 

Y para apoyar lo expuesto en estas cuartillas, en relación con 
Ja escuela histórica y principalmente con Burke, oigamos a Duran 
y Bas (1): 

~Las idea s de Burke encontraban también eco no só lo en s u 
nación, sino fuera de ella, sobre todo en los pueblos que seguían 
respetuosos a sus iílstituciones seculares y que, al ser invadidos 
por las armas francesas, vieron ofendida su independencia y ataca
das aquellas instituciones; sobre todo en aquellas naciones en que 
las victorias delllamado capitan del siglo llevaron la introdi.tcción 
de los Códigos franceses,. Burke combatía la revolución francesa~ 
no porque afirmaba los derechos civiles y polfticos del hombre, sino 
porque los comprometia y comprometia el orden social y político, 
queriendo formar un Estado con principios concebidos a priori y 

(1) eLa Codiflcación y sus Problemas:», Conrerencias dartos en la Unlversl<1ad de
Barcelona. 
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destruyendo todos los elementos históricos de la nacionalidad fran· 
cesa. 

Escuela Filosójica.-El Filosofismo del siglo xvm, que habia 
cegado a la humanidad, no cedió a los embafes de la escuela histó· 
rica, y la reacción opuesta por la Ciencia a sus demoledores princl
pios debió ser mas enèrgica, pero fué sobremanera extremada al 
aparecer la escuela filosófica de Hegel. 

Este jilósofo incomprendido, como él mismo se apellida, que se 
ha sentido arbitro entre Sócrates y jesucristo, como indica Senni
nier hablando de su intolerable vanidad y de cuya filosofia pantefs· 
ta no hacemos aquí mención por no entrar este aspecto en nuestro 
propósito, se cree el único que ha comprendido el Estado y en con· 
ceptos harto confusos lo expone. 

El Estado que existe, quiéranlo o no, compréndanlo o no los 
individuos, por la razón suprema de las cosas y al igual que la Na
turaleza, lo obtiene Hegel de la evolución de la idea. El Estado es 
para él «la realidad de la idea ética, la realidad de la voluntad subs· 
tancial, lo racional en s! y para sí, el f in absoluto, y quien tiene el 
derecho supremo frente a los individuos, cuyo primer deber es ser 
sus miembros. Hegel ha resucitado el comunismo espartano. 

Según él, el Estado no puede derivarse como afirma Rousseau 
de la voluntad común. La idea de contrato, dice, lleva lógicamente 
a que las voluntades contratantes fueran anteriores al Estado y a 
que éste les debiera su existencia. Nada mas contrario a la majes· 
tad y a la autoridad absoluta del mismo. Recuerda Hegel que es 
Oios. que es la divi;;idad quien se manifiesta en el Estado y=que 
todo Estado, sea cuat sea, participa de esta esencia divina. Los de
fectos y los vicios de un Estado no rebajan en nada su naturaleza. 
porque del mismo modo que el hombre malvado y criminal es aún 
hornbre, así el Estado mas imperfec:to y corrompido guarda su ca· 
racter divino. El Estado es el Dios terrestre; los individuos han de 
acatarle. respetarle y hasta adorarle. 

Y claro esta, la libertad proclamada por el estadólatra, no es 
'la consciente; sino la que adquiere conciencia de sf, en el Estado: 
es la libertad fatal, si pueden andar juntos estos vocablos. Y para
lelamente con esta noción de la libertad, no · regulada por principio 
alguno inmutable de justida ni moralidad. debía nacer un Derecho 
monstruoso que derivara su existencia de la naturaleza y exigen· 
cias del Estado. La síntesis Estado cede graciosamente derechos, 
porque si quisiera podria ser él solo ·propletario, él solo industrial, 
él único padre de familia. El sentido común es bast:mte a refutar a 
este autor. 

Pero ademas su teoria va completada con el juicio que le me· 
rece la guerra. 

Comienza por criticar la idea de Kant, de una paz perpetua y 
universal, tachandole de soñador, para acabar afirmando cque la 
guerra es necesaria y divina. que preserva a los pueblos de la 
corrupción y es condición del progreso en la historia. La guerra, en 
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sentida filosófico, es un factor necesario de la evolución de la idea, 
y en el sentida pníctico, es ventajosa para los pueblos, porque la Iu· 
cha con enemigos exteriores da la paz interior y funda la unidad de 
la nación». 

[)e modo que en las guerras no se combate por la civilización, 
por la justícia, por la humanidad, sino por el triunfo de la idea divi
na y absoluta del Estada. 

Por eso csu concepción del Estada, dice Ahrens, (1) es emi
nentemente pagana. Aristóteles hubiera podido formular la misma 
teoria. El Cri~tianismo, que ha elevada al hombre sobre el ciuda
dano, no ha sido comprendido, aunque Hegel procura asimilarlo sin 
cesar a su doctrina. El Estada tiene un paner absoluta; lo absorbe 
todo, tiene el derecho de arreglarlo todo: la moralidad, las artes, la 
religión y las ciencias; los individuos no tienen derechos sino por 
él; el pantefsmo de Hegel se concentra aquf en el panteísmo po
litico». 

En fin, sólo hay un justificativa a la teoria de Hegel: el ser 
una reacción enérgica y apasionada de las doctrinas del pacto; pero 
estos Estados socialistas, providencias que a todo deben atender y 
que llevados a la practica aniquilarian al individuo, son una reacción 
que en buenos principios políticos debe desecharse; ces llevar el 
mundo espiritual, la vida de la libertad, al fatalismo, al quietismo 
por la justificación de los hechos realizados y es en última término 
sentar la maxima cde que la fuerza vence al Derecho», dice Ahrens. 

Krause.-La doctrina krausista . viene a la Ciencia a recoger 
tos principios obtenidos por la filosofía moderna para que, analiza
dos y comprendidos en conjunto, den paso a una forma perfecta 
en la organización de los Estados. Son intentos de armonia, de 
sistematización, de reunión ordenada de todo cuanto significa pro· 
greso en la ciencia política; pero Krause no era inmune a los defec
tos ajenos, carecía del don de sólo elegir lo inmejorable, sin verse 
a su vez contaminada por la parte mala que trataba de separar o 
corregir y Krause sigue el racionalismo Kantiana y es como Hegel, 
panteista. Basta recordar, dice Balmes, (2) e que para él Dios es el 
continente del espfritu y de la naturaleza, para afirmar resueltamen· 
te su panteismo, y basta enunciar sus definiciones de Derecho y de 
Estada para reconocer en elias el espíritu del octogenario filósofo 
de Konisberg». 

La teoria krausista, dice Alonso Martínez (5), «no nos enseña, 
ni lo que el Estada es actualmente, ni lo que ha sido desde la Crea· 
ción del mundo hasta nuestrús días. Decir que el Estada es la insti· 
tución que tiene por fin único la aplicación del Derecho, haciendo 
de éste una ciencia puramente formal, sin norma alguna objetiva in· 
mutable, destinada sólo a suministrar a las demés esferas de la vida 

(I) Obra cllada. 
(\li «Historia OP ht fii()SOflll ~. 
{3) OI.Jrll el talla. 

.· 
I ' 

\ ...... 
I •• 
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social y de la actividad humana las condiciones exteriores de su 
libre desenvolvimiento, es establecer una tesis contraria a la verdad 
histórica y a la actual, a la experiencia pasada y a la presente. La 
definición del Estado si ha de ser exacta, es menester que sea com· 
prensiva y flexible, que explique y abarque en sus términos lo que 
esa institución es hoy, lo que ha sido en los siglos precedentes y lo 
que podra ser en los venideros. No se inventan los hechos para las 
teorfas, sino las teorías para los hechos y es una falsa ciencia la 
que lejos de explicarlos los niega y los mutila. 

cEl error de Ja escuela krausista nace de no haber seguido fiel· 
mente en sus investigaciones el método experimental. Empieza por 
el amílisis y acaba por la hipótesis; recoge y describe con escrupu
losidad los elementos constitutivos de la naturaleza humana, pero 
se olvida de aplicar este mismo trabajo a la sociedad, prefiriendo 
determinar a priori y por un procedimiento puramente racional. el 
fin del Estado para deducir de aquí sus límites y su esfera de 
acción.» 

Krause observa que desde remotos tiempos ha habido Iglesia y 
Estado, sociedad para el fin religioso y para el fin civil; y razona: 
si siete son los fines que el hombre ha de realizar en su paso por 
el mundo (Krause asigna siete fines a la humanidad: religión, moral, 
derecho, educación, ciencia. arte, comercio), ¿por qué no aspirar 
a una organización perfecta, soberana, independiente en todos ellos, 
limitada sólo por el Estado en lo que a coexistencia social diga 
relación? 

¡Hermoso ideal!, bella simetria, que patentiza el error antes 
criticado: la observación de un hecho y sus leyes le lleva a la gene· 
ralización, sin atender o no a que los casos sean idénticos o seme
;antes. Es una hipótesis que la Historia no apoya, pues nunca ha 
existido un Estado (tomando esta palabra como organización su· 
prema del fin) moral, científico, industrial, etc. ¿Pero se formara en 
el porvenir? ¿Sera una organización futura de la Sociedad? Afirmar· 
lo es desconocer la naturaleza de los fines sociales. Creer que por
que la Iglesia se ha separado del Estado, es decir: el sentimiento 
religioso del juridico. igual suerte correran la idea y el sentimiento 
del bien, de lo verdadero·. de lo útil, es partir de una falsa analogia; 
puesto que toda asociación política supone la existencia de un po· 
der que declare el Derecho y lo aplique y toda religión positiva 
supone un dogma y sacerddtes que sean sus guardianes e intérpre
tes; porque la fe religiosa y la justícia humana descansan en la idea 
de autoridad,· mlentras que, a ser su contrario, la moral filosófica, 
la ciencia, el arte, la industria y el comercio necesitan para vivir la 
atmósfera de /iber/ad. 

La industria. la ciencia, el arte, no reconocen autoridad alguna; 
el criterio universal es arbitro supremo en estas esferas. Así como 
nadie vive fuera de una religión ni de un Estado; de la Ciencia hay 
quien ;amas forma parte; el que hoy es artista mañana sera indus
trial; el filósofo admirara a Plat6n, pero reivindicando la libertad de 
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su razón llegara a censurarle. ¿Por dón:ie aparece, pues, esa analo
gia para elevar a la categoria de Estada. los demas fines sociales? 

Ademas la Jglesia y el Estado suponen respectivamente una 
autoridad religiosa y pollticamente infalibles; ¿quién tendra Ja supre
ma ordenación infalible, en Ja ciencia, en el arte, en la industria ... ? 
Adornar a algún poder con el atributo de la infalibilidad en estas 
esferas c¿no seria rctroceder en la civilización, \IOI\Ier en la ciencia 
al rfgido silogismo, privar los \luelos al genio y sumir nuevamente 
a la industria y al comercio en la rutina de Ja Edad Media?,, di ce 
Alonso Martínez. 

El concepto de Krause no puede ser \lerdadero, es un plato
nismo pensar en tantos Estados cuantos fines a realizar tiene el 
hombre. Con un Estado bien comprendido, que sea la cristalización 
mas apretada de la actividad social, el despertador mas asiduo de 
la iniciativa del individuo y el sustitutivo eficaz a sus deficiencias, 
basta y sobra para el desarrollo Integro de las facultades de la hu
manidad, para el cabal cumplimiento de su destino. 

Krause al afirmar que el Estado es la «institución por y para el 
Derecho, , presenta un armazón. un esqueleto de Estado; ya que lo 
que da forma, belleza, vida Jozana a tan complejo organisme es lo 
que pudiéramos llamar la carne, el elemento muscular o, en otros 
términos, Ja realización histórica de los fines sociales que, aunque 
asciendan en categoria y lleguen a su maxirnum, no podran pres
~indir de lo que la sagrada institución Estado debe representar en 
la vida de los pueblos. 

RAJ',·lóN GARCÍA HARO 
Académlco d<> ;:.<iunero 

LOS HljOS VUELVEN ... 

-¡Expreso de Arras! ... 
Toda la familia Duroyer, padre, madre, hermanito y hermana 

mayor, ondula con la muchedumbre hacia el andén 5, en el que, 
trepidando envuelta en Vapor y majestuosamente, entra y se de
tiene, a las siete en punto de la tarde, una impresionante locomotora 
del Norte. 

En medio de la mayor animación descienden de los vagones 
soldados cubiertos de polvo, atezados, pero cuyos rostros revelan 
felicidad. 1¡Gozan de ocho dlas de licencia! 

Los ojos de la familia Duroyer escudriñan los grupos. 
-¡Ahí esta!-excl~ma la joven que se lanza corno una flecha. 

ha cia un guapo sargento, en cuyo pecho brilla una cruz mili tar . 

• • * 
La escena tiene Jugar tres horas después en casa de los Ouro

yer. Terminan los postres, amenizados con el relato de numerosos 
incidentes de Ja guerra. La madre se levanta porque quiere arre
glar mejor el cuarto del soldada, pues el pobrecito debe estar muy 
fatigada; y quedan solos frente a frente padre e hijo. 
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El primero expone el programa del dia siguiente, porque de 
los ocho de licencia no hay que perder ni un minuto. Cuando ha 
terminado, el sargento le dice: 

-De acuerdo, padre. Sólo te pido una hora libre durante la 
mañana. 

-¿Para qué? 
-Mañana es domingo de la Asunción y quiero ira Misa. 
Si el rayo hubiese caido a los pies del padre Duroyer, que 

es un Viejo Jibrepensador. no le hubiera producido mayor impresión. 
-¡A Mi sa! ... ¿Tú inis a Misa mañana'? 
-Mañana, y el domingo próximo, y todos los domingos. 
-¿Y tal vez recibiras la Comunión? 
- Sí recibiré a Aquél a quien adoraron todos nuestros abuelos. 
El padre hizo un gesto. 
-Ni siquiera estas bautizado. 
-Sí, lo fui la víspera de Carency. 
-¿Por un jesulta? 
-No, por un sencillo Vicaria de Paris, que al dia siguiente 

perdió su vida en defensa de la Patria. 
El viejo no pudo contenerse mas tiempo, se levantó, y ex

clamó: 
-Es espantosa lo que voy a decirte, pero hubiera preferido ... 
No se atrevió a terminar la frase, y un silencio terrible reinó en 

el comedor, en tanto que al lado la madre y la hija daban riendo la 
última mano y llenaban de flores el enarto del querido soldada, que 
al fin habla vuelto. 

• • * 
-Escucha, padre; a nadie aprecio y quiero mas que a ti. Di· 

ces que eres un apasionado de la libertad, pues déjame viv:r según 
mis creencias, como tú vives según las tuyas. 

-Yo no creo en nada. 
-Sí. No has terminada la frase hace poco ... Has tenido mie-

do de que alguien te oyera ... Confiésalo. 
El padre guardó silencio. 
-Pues yo creo en Dios. Yo creo en la vida futura, Yo creo 

que el Cristianisme representa el esfuerzo mas grandioso de la Hu
manidad hacia la comprensión de lo que esta mas arriba; y que na
die tiene el derecho de negar sus enseñanzas. 

-Pues yo me pregunto si es mi hijo el que tengo delante; 
aquel cuyo cerebro creía haber armado contra todas las bajas su1 
persticiones ... No te reconozco. 

-¡Ah, padre! ¡Yo he visto morir! Yo he visto la fuerza que 
para el cumplimiento de los mas incomparables de be res de la fe ... 
Durante las I argas noches de las trincheras he reflexionado, levan
tados los ojos hacia las estrellas ... Me decía: ¡Qué orden tan admi
,rable en este universo qu~ me envuelve en su silencio y en su gran
deza! ¡Orden en todo y en todèls partes! En el pétalo de la diminuta 



510 LA ACADEMIA CALASAN"CIA 

florecilla que brota en mi tronera; orden en la marcha vertiginosa 
de estos mundos cuya Visión anonada. 

-¿Y qué? 
-Que sólo habrfa acaso en el mundo moral, es decir, en el 

mas importante de todos, porque es donde se piensa, donde se su
fre, donde se ama. 

-No entiendo. 
-He tenido camaradas admirat>les, espléndidos oficiales, sol-

dados ante los cuales estaba tentado de ponerme de rodillas. ¡A 
cuantos he Visto agonizar y morir! Y ¿todo habria acabado para 
ellos'? ¿Habrían demostrada valor para Ja nada? ¿Todo lo suyo esta
ria por completo contenido en esos cuerpos que se pudren alfa des
conocidos, en el hondo de alguna fosa? ¡No! ¡No! La Humanidad 
entera protesta y afirma que alia sólo estim sus despojos, porque su 
alma ha volado al pafs de los bravos. Adèmas, yo he visto su alma ... 
A menudo los cuerpos no podían mas; a veces temblaban de mie
do ... Entregados só lo a ell os, se habrian pues to en salvo, lejos 
de la metralla y de la muerte. El alma les retenia, les lanzaba 
hacia adelante, como un caballero doma a su caballo y le lleva al 
cañón. 

En este momer:to entra la hermana mayor. 
-Oye-le dice el viejo padre.-Te anuncio una noticia que va 

a llenarte de alegria. 
-è,Cual? 
-Tu hermano ha vuelto cubierto de meda llas y albardado de 

escapularios. 
-Padre, no es digno de ti Jo que dices. No tengo medallas ni 

escapularios; pero si tengo ... 
(El sargento mete mano en su bolsillo de soldado y de él saca 

con alguna dificultad unos restos de cierta cosa: restos quemados, 
llenos de tierra, unidos por bramante ennegrecido, Mirando bien se 
adivina un rosario; tiene granos rotos, otros han desaparecido, y un 
botón de capote ocupa el Jugar de Ja medalla ausente.) 

El sargento dice: 
-Fué un bretón, espantosamente herido, quien me lo tendió 

al morir; y me díjo: •Rézalo por mí... yo ya no puedo rezarlo mas.» 
Mañana, fiesta nacional de la Virgen, iré a rezarlo por él. Mira, 
padre: caqui esta el rosario del soldado bretón muerto. Atrévete a 
burlarte,. 

* • * 
El viejo cogió el rosario. Evidentemente las manchas que se 

-ve!an eran de sangre. 
¿Qué Je dijo al viejo anticlerical aquel rosario, caido en el cam

-po de batalla de Jas manos de un valiente, en el umbra! del mas 
-alia?... Misteri o del secreto de las al mas. 
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E! viejo lo miró mucho tiempo; lo devolvió a su hijo y le dijo 
con voz apagada: 

-Sí, sí. .. No digo que no ... Pero esos nombres ... ¡Dios! 
¡Jesucristo! ... ¡La Virgen!. .. ¡Parece estar tan lejos ... tan lejos todo 
estol 

-¡Alguna vez esta tan cerca! ¡tan cerca!-contestó el hijo. 
Yo puedo atestiguarlo. 

PIERRE L'ERMlTE 

ESTUDIO SOBRE EL RADIO (Ra" PA= 225) 

RESD:\IE~ DE LA RADIOACTIVIDAD DESDE SU UESCUBRDilE~TO 
HASTA LA APARICIÓ~ DEL RADIO 

El primer cuerpo en que se notaran los primeros fenómenos 
de radioactividad fué el sulfato de uranio del que se señaló la no
table propiedad de impresionar la placa fotografica aun a través de 
un pape! negra y cartón. Mas tarde Becquerel comprobó que las 
radiaciones emitidas por los cuerpos radioact:vos atraviesan los 
cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos de poco espesor. Siguieron 
los experimentes y se observó, que el Torio posefa analogas pro
piedades que el Uranio. 

Siendo ya varios los cuerpos que poseian las mismas propie
dades radioactivas se probó de medir la intensidad de sus radiacio
nes y asf se fijó como radioactividad del Uranio 2'3. Pero ¡cua! no 
fué la sorpresa de los que se dedicaban a estos estudios, entre 
ellos Mr. y Mme. Curie, ·al observar que ciertos compuestos de 
Uranio tenfan mayor radioactividad que el mismo meta!! Entre es
tos compuestos son de notar, la Calcolita (sulfato de cobre y ura
nio), que tiene una radioactividad igual a 5'2 y la Perblenda (óxido 
de uranio impura), de radioactividad igual a 8'3. 

Estas curiosas observaciones hicieron sospechar a Mr. y Ma
dame Curie la presencia de algún otro cuerpo de mayor radioacti· 
Vidad que el Uranio, y con el fin de descubrirle empezaron una se
rie de estudios que han dado por resultada el descubrimiento del 
radio, polonio y actinio. 

El Polonio es analíticamente muy semejante al Bismuto y le 
acompaña en las separaciones de tal manera, que resulta muy difí
cil separaries. Se obtienen preparados de bismuto rico en polonio 
por los siguientes procedimientos: 1. 0 Por sublimación del sulfuro 
en el vacfo; el sulfuro de polonio es mas volatil que el de bismuto. 
2. 0 Por precipitación de los nitra tos al diluirlos en agua; el precipi
tada es mucho mas activo que la parte disuelta. 3.0 Precipitando 
una solución concentrada de cloruros por LHt; los sutfuros precipl· 
tados son los mas activos. 

El Actinio se parece mucho al Torio al que también acompaña. 
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RADIO 

Obtenci6n de un cloruro de Radio impuro.-Procedimientos quí
micos que conducen a este objeto. 

Se trata la perblenda, después de haberla triturada, por Co, 
Na~ con lo que casi todos los sulfatos se transforrnan en carbona· 
tos. El residuo se lava con agua caliente y se trata por SO, Ht; la 
solución contiene Uranio, el residuo, las substancias radioactivas al 
estada de sulfatos insolubles, siendo el de radio el mas insoluble. 
Se trata esta mezcla de sulfatos por HO Na (hidrato sódico) para 
eliminar el exceso de SO, H1 • La parte insoluble se lava con agua 
y se prueba luego la acción de los acidos ordinarios. Por esta ope· 
ración se disuelven la mayor parte de las substancias. De la solución 
pueden separarse el actinio y el polonio," el primero precipitandolo 
por el SHs y el segundo precipitandolo por el amoníaca cuando la 
solución esta oxidada y exenta de sulfatos. El radio continúa en la 
parte insoluble. 

Se trata otra vez el residuo por CO, Na~ para convertir los 
sulfatos, que aun quedan, en carbonatos. Se lava el residuo cuida
dosamente con agua y se prueba la acción de los acidos ordinarios 
(CI H, N03 H) que deben estar exentos de SO, H1 • La solución 
obtenida se filtra y precipita por SO, H:~ . Se obtiene asi un sulfato 
Radio-Barico con trazas de Calcio. Plomo, Hi erro y algo de Acti· 
nio. La solución contiene aun algo de Actinio y Polonio que pue-
den separarse facilmente. • 

De una tonelada del primitiva precipitada se obtienen de 1 O a 
20 kg. de este sulfato Radio-Barico, que es de 50 a 60 veces mas 
activo que el Uranio puro. 

Para obtener un producto mas puro se trata de nuevo este 
sulfato púr carbonato sódic0 (COa Na1), y luego tratando el preci
pitada por CI H se obtiene un cloruro Radio·Barico impurificada 
por restos de polonio y de actinio. 

Para eliminar el polonio se trata la solución de cloruros por 
S H 1 que le precipita. Se separa el líquido del precipitada por fil
tración. 

Para eliminar el actinio se trata la solución ya exenta de Polo
nio por unas gotas de N03 H con lo que se oxida y luego se preci
pita por HO NH,. Los óxidos e hidratos precipitados son suma
mente activos, pues son tcdos de Actinio. 

A la solución rcstante se te añade CO, Na:. Los carbonatos 
obtenidos se lavan y se tratan por CI H, obteniendo así un cloruro 
'Radio-Barico (CI Rd, Cl1 Ba). Los cloruros formados se desecan 
y se lavan con CI H concentrada y puro. El cloruro calcico, que 
ha acompañado er: todas estas separaciones a los cloruros de 
Radio y Bario, se disuelve inmediatamente asi como también 
parte del cloruro barico, mientras que otra parle queda insoluble 
impurificando al Cl 1 Rd. Obtenemos, en resumen, un cloruro radio-



LA ACAOEMIA CALASA!':CIA 513 

barico con mucha menor cantidad de cloruro barico. De cada to
nelada de Perblenda se obtienen 8 kg. de Cl 1 Rd. conteniendo 
Clt Ba, de actividad sesenta veces mayor que el Uranio. 

Obtención del Clt Rd (cloruro de radio) paro 

Para separar el Cl 1 Rd del CI~ Ba se opera una crístalización 
fraccionada, primero en agua, luego en agua que contiene CI H, 
aprovechando la propiedad del CI! Rd de ser mas insoluble que el 
Clt Ba. Por este procedimiento se obtiene en el fondo de la vasija 
una cristalización que es mucho mas activa que la solución primiti
va y en cambio las aguas madres son cinco veces menos activas. 
Procediendo asi se llega a obtener CI! Rd conteniendo pequeñisi
mas porciones de Cl1 Ba. Para acabarlo de purificar se hacen las 
últimas cristalizaciones en agua conteniendo CI H, pues la diferen
cia de solubilidades entre ambos cloruros es mayor que en el agua 
sola. 

Los cristales que se obtienen tienen el aspecto de agujas pris
maticas exactamente iguales a las del Cl 1 Ba. 

Si el Clt Rd es impuro, al exponer sus cristales a la luz se co
lorean ya en amarillo, ya en rojo y hasta a veces rosa, color que 
desaparece al disolverlos. Si no contiene CI, Ba no pasa nada de 
eso por lo que esta propiedad sirve para conocer si se ha llegado a 
una perfecta purificación. 

La separación de los CI, Rd y CI! Ba por cristalización fraccio
nada también puede hacerse en el alcohol, pero es entonces menos 
regular. 

Los procedimientos anteriormente citados son debidos a Mr. y 
Madame Curie. 

Herr. Giesel separó el radio del bario mediante la cristaliza
ción fraccionada de sus bromuros. siendo fste procedimiento muy 
rapido en las primeras cristalizaciones. 

En todos estos trabajos, para asegurarse de que no se perdia la 
mas pequeña cantidad de radio, fué preciso medir la radioactividad 
de las substancies que habian reaccionada, retirando Jas que no 
eran radioactivas y continuando las operaciones con las demas. 

Es conveniente observar que cualquier cornpuesto radioactivo 
que se obtenga al estado sólido, ya sea por cristalización, ya por 
precipitación, tier,e al principio menor actividad qne al estado de 
solución; luego su actiVidad va en aumento hasta que llega a tener 
la misma quE: en solución; el valor final de su radioactividad es cin
co o seis veces mayor que la que tenia al principto. 

La radioactividad del radio es mucho mayor que la de los mi
nerales de donde procede, es ws (1,000,000) veces mayor. 

Peso atómico del Radio 

Mr. y Mm e. Curie fundandose en el método de dosar el CI 
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por CI Ag y después de varios experimentos, llegaron a determinar 
el P. A. del Radio, fijandolo en 225; P. A.=225. 

En Jas pesadas se valieron de las balanzas aperiódicas Curie. 
El radio pertenece al grupo de los metales alcalino-térreos; 

por su peso atómico forma parte de la tabla de Mendelejeff debajo 
el Bario y en la misma columna que el Uranio y el Torio. 

Propiedades flsicas de las sales de radio 

El carbonato, nitrato, cloruro, sulfato se parecen por completo 
a las sales de Bario. 

El cloruro y el bromuro tienen menor salubilidad, pero el nitra
to tiene aparentemente la misma que el de Bario. 

Todos los compuestos de radio brillan en la obscuridad y des
prenden calor. 

jUAN M. GANZER Y MIRALLES 
Académico dl' Número. 

NOT AS BIBLIOGRAFICAS 

El sacerdote santo en nuestros días, por el Rdo. O. Cayetano ::ioler, Pbro. 
Un tomito de 85 paginas pulcramente editado. Eugenio Subirana, editor 
pontificio. Puertaferrisa, 14, Barcelona. 
Conocido es por todos los católicos la i lustre personalidad I iteraria del ma

logrado autor del presente libro. O. Cayetano Soler sentia su altísima voca
ción de apóstot, y ora en el pülpito, ora en la tribuna, ora en ellibro, ora en el 
periódico vertió incansable raudales de sabia doctrina. 

Al morir dejó un sin fin de trabajos inéditos, de los cuales se acaba de pu
blicar el que lleva el titulo que encabeza estas líneas. 

El Rdo. Soler desarrolló su idea en una serie de cartas familia res que fin
ge dirigir a un pérroco amigo suyo, dandole sabios consejos, siguiendo la obra 
de San juan Crisóstomo, De Sacerdolio. 

He aquí los diferentes epígrafes de sus capítulos: I. De la dignidad del sa
cerdocio. Il. Temor santo que debe inspirar el sacerdocio. III. Cualidades que 
se requieren para el sacerdocio. IV. Ciencia que debe poseer el sacerdote. V. 
De los oficios que debe desempeñar. VI. Dificultades que debení vencer. 

Como se ve, constituye este librito un verdadero programa de interesantí
simas cuestiones anejas al ministerio sacerdotal. La manera propis y peculiar 
como estan tratados aumenta al interés del libro que debiera ser de lectura y 
atenta meditación para todo sacerdote y muy particularmente para los jóvenes 
que aspiran a tan elevado ministerio. 

La Casa Subirana ha hecho un excelente servicio a la causa del sacerdo
cio editando la última obra póstuma del malogrado polígrafo catalan. 

CLAUDIO VIDAL Y CoRTADA 

IMPRRNTA ROITO!liAL 8.\RCiiLONiiSA, CORTES, 596. BARCF'LONA 
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PARA EL ÇUL TO 

· Litúrgicas, garantizadas 
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:: ~ :: 
Culiclad MAXIMA para las DOS velas de 

In Santa ::Vlísa y e! Cirio Pascual. 
Colidnd N01'ABILI para las damas volas 

dol altar·. 

== ~ == 
. l•'uiJt"icada~ segúu intet·prelución AU

TENT ICA del Hescríplo de la Sagrada Con
qr-egnciòn de H.itos, J'echa 14 de diciemlwc 
cto 1904. 

H.ESULTADO completamente 11uevo y 
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de el priucipio al fiu con la•misma igualdad 
y limpieza yue lns màs excelente.:: lnrjias 
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ENVfOS A ULTRAMAR 

fabricante: OUIIITift RUIZ Of fiHUnH 
~ITORIA (Espafia) ~ 

~~~8~~ 
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~ CHOCOLATES 

~ de· ~ QUINTIN ·RUIZ DE GAUNA 
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~~·~te::3e:::Sia~E6a~~\9 
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VI.NOS DE MI 
DE LA 

SOCIEDAD EXPORTADORA TARRACONENSE 

8ucesora de l. de Muller. --THHHftfiDnn 
Esta casa garantiza la absoluta pureza de sus Vinos de Misa, 

a cuyo fin los elabora directamente en las épocas de vendimias, 
M seleccionando las mejores cosechas de los viñedos de la región, y 
W sujetandose del modo mas riguroso a las prescripciones dadas por 

la Santa lnquisición Romana en su feria IV, dia G de Agosto 
1 de 1896. · 

Ofrecemos a los señores Sacerdotes que nos quieran honrar "' 
con sus pedidos las mayores seguridades por certificados de va- ~ 
ri os llustrlsimos Prelados que se han dignado recomendar nues! ros 
Vinos a su Clero. · 

Por fin, el hecho de que nttestro Director Gerente D. josé de 
Muller haya sido agraciado con el título oficial de Proveedor de ~ 
Su Santidad, prueba del modo mas fehacieme la confianza que 

'Ai merecen. 
M 
~ Muestras a dlsposfcfón de tos señores Sacerdotes t¡ue las pldan M 
ml . - 33"::f&1 

52i~;;;~:;::·;;;;~ 
labrtcactón de le)ldoa en' seda 1 Ornamentos para et cullo .católlco ~ 

de Antonio PUPsals I{) 
Xl 

Calle faime f, núm. 11.-Barcelona.-Casa fundada en 1888 m 
Taller de Bordados, Orfebreria Religiosa, Pasamanería y Platería, 

Bordados en blanco, seda y oro de todos precios. lmagenes de talla, 
cartón·madera, semi madera y capillitas de la Sagrada familíà •pttra la 
visita domiciliaria. ' 

Confección de toda clase de ropa blanca ptlra el cuito. 
Especialidad en bordados de Estandartes, Banderas y Señeras 
para Asociaciones y Somatenes, i~ual que en vestidos y Ttínicns para 
Jma~enes. 
No fiarae de oatalogoe nl rotografias; la casa er;. viu un IIPJ•t'llllif'lli•H:CII• 
\'arlado y ex tenso mucslrurlo u la pr>rsona que lo sollcllc, .r us( no hay •m
¡::ario al~no. 

Ml 
ru 

Diploma de honor y medalla de oro en la Exposición Internacions [M 
!ll Permanente Palacio del Tibidabo (Barcelona). · KJ 
~~::lG2525252S252525252S2525252.52S252S2S2S25252SS2él 
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=== ACADEMIA PREPARATOÏliA = 
lJiltiGIDA l'Oll D. MANUEL GffiU CASANOV A. 

LICCNCIAOO CN CIENClAS 

Preparaclón completa para el lngreso en las Escu~as de Ingenleros 
ln<luslrlale.s. Gloses gcneralcs y partlculares de las aslgnaturas de Ja ca
rrera de Ingenlcro. cie la l'acultad de Cienclas y demés carreras especia les. 

BA'LMBS, 23, 3 .0 t.• 
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i GRAND.ES ALMACENES ~ 
~ m 

1 El Bara·to 1 
~ ~ 

~ LOS MAS IMPORTANTES DE ESPAHA EN SU RAMO ~ 
~ ~~EE ~ ~ J 
~ La, ·Casa que tiene mejor surtidos m 
m todos los arlfculos ~ 
~ ~ i ~~~E i 
a Precio lijo . ¡ 
~ ~~~E ~ 

o iD & 
~ TAMARIT, 193 y 19& • VILLARROEL, 1 y 3 • BARCELONA I 
~EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE~EE$C~~ 



ALMi\CENI~S 

HftRCHOHft: Call, 13 y 15. lelélono 1679 
,\1.\NHESJ\: 

Borne y Santo Domingo Jorba 
Los ornumcnto;; ..;agrados y bordados artísticos que en nucstros llllle

res se confPccionan son clistin~Uidos por !Ht afili~nmndo trubnjo 
SE MA:"\DAN PRESUP\JEST()S V 
CAT ALOGOS lt.IJSTR \l>OS A 

• 

Estandnr te de In Con11re¡¡ación de ~tari a In· 
nmculatiR '9 San l.uis Oonzago. dc Orihuela 

I . ¡ 

\ ¡I , 

• • 

• 

QlliE~ t.n snuctTF. 

HBhitos talares se eonfecclo· 
nan a medlda 

I 
I. 

. - ~---------------------·------~ 

·~~~ 
ALMACENES LA MUIPOSA ~ 
• LOS :JY.r.AS ECONÓli4ICOS ~ 
-- TROZOS TODOS LOS JUEVES NO FESTIVOS - ~. 

LENCERIA • SEDERIA • LEIICERIA 00 
PREÇIO FIJO ~~~~~@JEEEEE 2, URIEL, 4 ~ 
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Yo recomiendo siempre para curar las 

EnfermeiJaiJes Tlerviosas 

Hlíiir P~li~r~mnrarr~ 
AMARGÓS 

Qnn calma, re~ulariza y fortifica los n~rvW3 
PREMIRDO En LRS EXPOSICIOUE8 DE PRRIS i899 Y BftRCHOftft 1888 

U 11 ht•t'sttlnumte t't>(~ottwud nd o JIOt' l!•s méd ic~os nui.s om lut•u1 m; . 
Su ncdún t•s rapida y maravillo~a en la EPILEPSIA (mal cle Snn Puu). 
COHEA (baile dc San Vito),ll!STERI::; \\O,INSO,\\NIO, CONVllLSIONES 
VEifllGOS, JA(~UECA Cmi<,~raòa), COQUELUCHE. (caturro dc los uii\os), 
PALPITACIONES DEL CORAZÓN, TEMBLOI<ES, i)t-:LIHIO, DES\'A· 
NECL\\IENTOS, PÉHDIDA DE LA MI:'~.\\ORJA, AGITACIÚN NOCTl; I~NA 

y toda ela se de acriden tes nervioso:; 
----- ~- ---

El mcjor remedio para curar el 

ESTREI\JIMIENTO HABITUAL . 
y sus fatalcs consecucncias t•s el 

LAX OL AMARG OS 
25 años de gran éxito 

Los nuís cminentes médicos diariamente lo recomiendan u sus dicntl:s puru 
regulurizur las funl'iones intestinales. 

' I 

PtlS TILLtlS f\Mf\RGÓS 
curan y evitan los · resfriados, tos, ronquera, an!!inas, afoníu, ulcernciones, 
catarros, aftas, carraspera, irritación y cosquilleo de la garganta, inflamnl'it'm 
de la~ em:ías, etc. Son las mejores y mas agradables y las preferidas por lm; 
médíco~ y pacientes. Probadlas y os convenceréis. 

'iormocitJ iJel Dr. Hmorgós, Pla;a Sta. finti, 9 


