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I. Tipa de globo cautivo; usada por los ejércitos de las principales naciones, para rec011ocimientos y experiencias y como estación de 

telegrafia sin hilos. . 
2. Dirigible alemàn Zeppelin III, construído en' 1912. Tiene una capacidad de 17.500 m.3, una longitud de 140 m. y un di:imetro de 14. 

Puede alcanzar una velocidad de 78 km. por hora, como los restantes dirigibles del mismo tipa. Va accionada por un motor de 450 caballos. 
3. Cañón de calibre 7'5 cm. contra dirigibles y aeroplanos. 
4. Automóvil blinàado, provisto de un cañón de tiro ràpida, de 5 cm. contra los buques aéreos. 

(Véase «Las flotas aéreas», pàg. 132). 



130 IBER! CA N.• 35 

Crónica iberoamericana 

España 

La Marina mercante de España.-EI cjistingu ido escritor don 
Eugenio Agacino, de cuya propaganda patriòtica hemos te nido oca
;ión de hablar varias veces en esta revista, acab1 de publ icar en Vida 
Marítima un artículo-reprod ucido eu tirada aparte -con el titulo de 
La Marina mercante de España, y del cua\ juzgamos n;uy co nve
niente dar a conocer algunos de los datos y gnificos que contiene. 

Según ellos, con respecto al desenvolvimiento de la marina mer
cante, en el período comprendido desde 1894 a 1914, España ha aes- . 
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Cultivo de cereales: extensión en 1902. 

En 191 2 ..... 
Producciòn de trigo en 1904. • • . • 
En 1912 ... . ... . , ... . 

Consumo de abo nos artifici ales (verdadera 
signo del progreso agrícola), en 1903. 

En 1912 ........ . .. . 

Consumo nacional de carbòn en 1890. . 
En 1912: • ·. • . • . · . . . . .' ·. 

Toneladas de importación yexpot!ación de 
España, transportàdas ·por.mar en 1902 . 

En 1912 ...... . .....•. 

Valor de las legumbres y fru tas exportadas · 

5.000.000 hectareas 
7.049.635 

25.000.000 qq. métricos 
40.000.000 

207.000 toneladas 
570.000 

2.300.000 .• 
7.500.000 

13.ooo:ooo toneladas 
20.000.000 

en 1907 . . . . . . . · 300.000.000 pesetas 
En 1912: . . . . . . ·. . . . . . . 450.000.000 

Producciòn mineral en 1912: 

Hi erro 
Cobre. . . . . . . . . 
Carbòn . . . . . . . . 
Ingresos de los ferrocarr iles españoles: 
En 1909. 
En 1910. 
En 1911. 

9.000.000 toneladas 
3.0JO.OOO 
5.000.000 

TO~~ En 1912. 

288 890.081 pesetas 
300.993.005 
309.332.413 
347.:!08.414 
355.992.626 
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Comparaciòn entre las marinas mundiales de los años 1894-1914 

~endido desde el quinto luga r que ocüpaba en la primera de dichas 
fechas, hasta el 12 en que nos encon tramos h~y. Sin embargo, hay que 
adverti r que este descenso es relati va, pues s i se considera a España 
aisladamente, en el citada período nuestra naciòn cO'i ha duplicada 
el tonelaje de sus barcos mercantes, y cuenta con algun os vapores 
como el Reina Victoria Eugenia, Infanta Isabel de Borbón, Prin
cipe de Asturias y otros, que pueden parangonarse con los extra n
j eros mas impo rtantes . 

. Hay que hacer constar también que desde 1907, según demuestra 
uno d~ ios adjuntos graficos, la marinamercante española ha i do ·en 
constimte crecimiento, y que si se considera sòlo la Marina de vapor, 
no. es elll!gar duodécimo el que .. os corresponderia en los t )nelajes 
comparados, si no el undécimo, e5 decir, que España ha ganado un 
pu-esto en 1914, después de llevar media sigla de perderlos si n inte
rrupción. Parece, pues, llegadJ la hora-dice el señor Agacino-en 
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Marina de vapor de España. Su desenvolvimiento en lo que va de 
sigla.- Vapores ·mayores de '100 toneladas de' registro 

que nuestra potencialidad maríti ma se .acreciente. ·.Un p0co mas • de· 
patriòtica esfuerzo y estaremos colocadosen èl millòn de toneladas 
de buques, que es la unidad de medida .con q ue apreèian èsta riqueza 
las gran des naciones marítimas. del mu.ndo .. 

Hace esperar fundadamente que alcanzaremos en breve es te re
sultada, el siguiente cuadro estadística .de la produéciòn española, 
importaciòn y exportaciòn e ingresos en los ferrocarriles, base del 
movimiento mercantil: 

En 1913. 

Para deSvanecer ideas crróneas, el señor Agacino hace constar 
después de los anteriores y otros interesantes datos estadísticos, qu e 
en comparaciòn con _otras regi ones mas ·pròsperas que España, en tre 
eli as Irlanda, ltalia e Inglatera, somos los que pagamos menos tribu
to a la emigraciòn. 

Como conclusión de su importante trabajo, opina el autor que 
hace falta realizar un a campaña poderosa y fecunda para dar cultura 
naval me rcantil a los que intervie nen en la cosa· pública, y evitar el 
divorcio entre las marinas, mercantil y mi litar y la opinión de l país, 
imponiéndose la practi ca de una actuaciòn constante e intensa para 
llegar a encarnar en la opini on el valor y la necesidad de la Marina. 

Repoblaciones por particulares.-Nuestro distinguido colabo
rador don Ricardo Codorni u, ha publicada en esta Revista algunos 
artícutos tratando de la convoniencia de la repoblación forestal, desde 
los puntos de vista meteorològica y económlco. 

En un articulo que ha aparecido en uno de los reci entes número; 
de Madrid Cientijico, se presentan algunos notables ejem plos de 
repoblación forestal, realizados por parli culares, dignos . de que se 
expongan a la pública estimación y estimulo. Entre ellos _merecen 
citarse las s iembras de pino piñonero, hechas en la prov!n.cia de Va· 
lladolid por el agrònoma don Celedoni o Rodrigañez, según cuya opi
niòn es és te uno de los mejores emp leos que pueden darse a los ca pi-
b~ . 

Los seño res Orozco y Compañía, de Almeria, han efectuada impor
tante; plantaciones en aquella provincia, y en la de Malaga el sEñor 
Nage l Disdier ha repoblada cien tos de hectareas con pi no negral y pi
ñonero y eucaliptus. En la de Cadiz se han hecho enormes plantacio
nes de dichos arboles por los señores Lario hermanos; en la de j aén se 
ha efectuada lo· propi o por el señor Prado Pala ci os; y en la de Ge ro
na, algunos particulares que han plantada chopos destinados a la 
fabricación de pape\, han obtenido un benefici o anual de 250 pesetas 
por heo tarea. Podrían aún añadirse las ex tensas repob laciones efectua-. 
das en las Vascongadas por la familia Adan de Yarza, en la de Ciudad 
Real por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, y otros 
notables ejemplos. 

Como conclusiòn de sn trabajo, opina el autor.que en España es 
factible repoblar; que es ne goc io para los parli culares que lo efectúen, 
por lo me nos en las tierras bajas, obte ni éndose productos superiores, 
en cifrtOs caso·s·, a los qUe rinde!l otros cult ivoS agrícolas, y que tam
bién en ocasiones po dni repoblarse la parle · montañosa, aunque all i 
lo's productos rèsultan' anienguados y a veces sea indi spensable· co
menzar po~ trabajos de fijaciòn. 

Noticias 
-En· .vista de las aduales ci rcu nstàncias, se ha aplazaclo la cele

bración .de la Exposiciòn Intern acional de Lechería y proctuctos deri
vados, que proyectaba celebrar en Barcelona el Insti tuta Agrícola Ca
talan de San !sid ro. 
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cia dc las grandes capitales europeas; 
y sus hermosas avenidas, entre elias 
el Paseo de fulio y el Paseo Colón, 
representadas en dos de nuestros gra
bados, nada tienen que envidiar a las 
màs espléndidas de aquellas capi tales. 

Por los articules publicades en 
esta Revista a cerca deJtràjico en Bue
nrs Aires (n.• 2) y el ferrocarril sub
terràneo (n.• 15), pudieron ya hacerse 
carga nuestros lectores de Ja impor
tancia de esta gt an capital; y a hora 
nos complacemos de nuevo en hacer 

- Congreso Nacional de Legislación 
.Elèctrica.- Con ocasión de la proyecta
da Exposición de lndustrias Eléctricas, 
el Colegio de Abogados de Barcelona 
ha acordada la celebradón en dicha 
·ciudad en 1917, de tïn Congreso Nacio
nal de Legislación eléctrica, qne tendra 
por o~jeto el estudio de los problemas, 
en la esfera del Derecho civil, mercantil, 
administrativa, penal, fiscal e interna

. cional, que tengan relación directa o in
directa con el aproverhamiento, produc
ción,instalación, transporte, transforma
ción y consumo de la energía eléctrica .. 
Se proyecta dar a es te Congreso el ca
nícter de internacional. Las grandes avenidas de Buenos Aires moderna: P.tseo de Julio.-Paseo de Colón 

...:. El teléfono en Guipúzcoa.- A 
juzgar por los datos que publica un periódico de aquella región , y que 
tomamos de La 'Energia Electrica que los copia, San Sebastian es 
una de Jas poblaciones del mundo en que se hace mas uso del telé

·fono, pues Ja red · telefònica urbana cuenta con mil quinientos abona
dos, Jo que da un teléfono por cada 33 habitantes. También cuenta 
<:on gran número de abonados Ja red provincial. 

CDC 

Amédca e~pañola 

Argentina.-Los progresos de Buenos Aires.-Par.t apreciar de 
una sola ojeada el prodigiosa desarrollo alcanzado por la capital de la 
República A:rgentina, basta ·considerar los gràba'dos que ilustran esta 
·pagina, y el contraste que ofrecen din\ mas que Jas mejores descrip

ciones. 
Entre el modestísimo conjunto · de humildes viviendas que en 

junio de 1580 fundó el entusia<mo de\ español Juan de Oaray, y 'ún 
entre \o que era Buenos Aires a principios de\ sigla ¡n~ado, y \a sun
-tuosa capibl de hoy, s'e encuentra cambio tan extr..tordinario, que 
apena; se concibe cómo ha podid0 rea\izarse en tan breve espado de 
i i em po. 

Buenos Aires es actualmente una ciudad cun toda la magnificen-

Primera fundación de Buenos Aires 

resa! tar s us ade\antos, uniendo nuestra humi\de labor a la de o tros 
perió li cos, por ejemplo, La Ilu~tración Arf!entina de donde toma
mos esta información, que con patriótico texto y artisti:os grabados, 
al mismo t!empo que ensalzan a su paí~, no cesan de estrechar los 
!azos que Jo un en co .1 nuestra amad1 España. 

Cuba.-Según datbs publicad"os por la Secretaria de Estada, \a 
Ciudad de la Habana cuenh con una pob\ación de 325.000 habitan
tes. Los tranvia; eléctricos de la capital transportaran en los cuat ro 
primeros meses del año aclual, 19 mil\ones y media de pasajeros. 

La exportación por el puerto de \a Habana, de ta bar o en rama y 
elaborada, duran te e\ me; de abril del a fio actual, alcanzó un valor de 
3.S4S.36S dó\arf', 1.111.561 mas que en igual época del año anterior. 

Chile.- Se ha organizado la Liga Marítima Chilena, con e\ fin 
de proteger y ensanchar la marina mercante nacional, fomentar la 
instrucción naval en Jas escue\as y colegios, estab\ecer casas para ma
rines, mejorar los pnertos, Ftc. 

- Se ha so\ici ado del Oobierno una concesión para establecer 
un servicio de antomóvile3 para pasajeros y carga a través de los 
Andes, entr.-_ Jas comarc<S de los Andes y Mendoza, que distau entr~ 
sí 230 ki\ometros. I a Compafiía pondrà en servicio 12 automóviles de 

carga. cou capa~idad para S.UOO ki\ogramos cada uno. 

Buenos Aires a principios de\ sig\o XIX 
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C rónica gen eral 

Las flota s aéreas. - En el número 32 dc esta revista 
publicamos un resumen de las fuerzas navales con que 
cuentan las míts importantcs potencias europea,, y en 
éste vamos a insertar unl breve rrscña dc las flotas 
aéreas dc las mism1~, en consideración a que la cuarta 
arma ha adquirida actualmente un enorme dcsarrollo, 

. y de ella se espera cficaz apoyo en las op.eraciones mili
tares. 

Las circunstancias se cncargaran dc demostrar si es 
fundada la confianza que sc tienc en esta clase dc apa
rato~, y cu{tles dc entre elias pneden prestar mejores 
servicios en enanto a ataque, defensa o cxploración. 

Dirigibles.-El siguiente cuadro ofrcce una cslldís
tica de los dirigibles con que cucntan las principales 
nacioncs, debiendo advertirsc que estos datos, tomados 
del Taschenbuclz der Lujtjlotten, se reficren a principios 
del corrientc año, y dcsdc aquel la fecha habrún experi
mentada seguramente alguna variación. 

¡ Ej écito . 
Alemania Marina 

Explorad cres 

Total 

lnglaterra i Ejérdto 
!Manna 

Total 

franci a ¡Ejército 
1 Exploradores 

Total 

i Ejército · 
!tali a Marina . 

Exploradores 

Total 

Aus tria í F.jérdlo 
! Exp:oradores 

Total 

R.usia Ejército . 

DIRIGIBLES 

ronslruidos 
o Capa

N. cidad 

12 182300 m3 

8 110800 

20 293IOO·m' 

4 6610 n.3 

3 18400 

7 25000 m' 

18 161900 m' 
2 10175 

20 172875 m3 

·s 56100 m3 

I 12000 
3 7365 

12 73465 m3 

3 10000 m' 
2 • 10950 

5 20;)50 m3 

13 64400 m3 

En conslrucción 
o Capa-

N. cidad 

2 45000 m3 

2 5700J 
I 18000 

5 120000 m3 

2 4SOJO n.' 
2 4800J m3 

8 127000 m3 

8 127000 m3 

10000 m3 

12000 

2 22000 m3 

.4 34500 m3 

Total 
No Capa-

. cicJad 

14 227300 m3 

2 57000 
9 128SOO 

25 413100 m3 

4 6600 m3 

5 66400 

9 730:JJ m3 

26 288900 m' 
2 10975 

28 299875 m' 

9 66100 m3 

2 24000 
3 7365 

14 97465 m3 

3 IOOJO m' 
2 10950 

5 20950 m 3 

17 98900 m' 

El grMièo adjuntJ permite formarsc, de una sola mi
rada, idea clara del desarrollo de la aerostación miiitar 
en las diversas naciones. 

Los dirigibles alcmanes pcrtencccn principalmcntc a 
los modclos Zeppclin, Parseval y Oross, y abundau en 
.elias los rígidos sobre los semirrígidos y flexibles . Su 

capacidad varía dcsde 6.000 metros cúbicos, que ticne 
elM. I, construído en 19 12, hasta la de algunos Zeppe
lincs, que alcanzan 22.000. El L. 3 y L. 4, en construc
ción. que pertenecenín a la Armada, tendnín respecti
vamentc 27.000 y 30.000 metros cúbicos. 

Los mayores dirigibles ingleses ya construí Jas, el 
Astra-Torres X!Vy el Parseval !8, no llegan a 9.000 
metro; cúbicos u e capacidad, pera los dos que se estan 
constr.uyendo la te.ndran .de 23.000 .y .25.000 . 

En francia, los mayores dirigibles son del tipa C!é
ment Bayard y Astra, que llegan a 22.000 y 23.000 me
tros cúbicos rcsp ectivamente. Como los inglescs, son 
flexibles o semirrígidos, no contando francia m{t> que 
con el Spiess (véase IBÉRICA, n.0 2), que pertenezca al 
tipa de los rígidos . 

Los dirigibles italianos sòn casi todos del tipa Par
seva!, flexibles o semirrígidos. El Cíftà de Milana, que 
era considerada como uno de los mejorcs dirigibles de 
ltalia , fué destruído por un desgraciada accidente, del 
que, según recordaran nuestros lectores, dimos cuenta 
oportunamente en nurstra revista (N.0 17, pag. 260). 

En Austria y en Rusia todos los a para tos de esta 
clasc son flexibles. Uno de los que se construyen en 
Rusia, scní rígida. 

Para la conscrvación y refugio de los dirigibles, se 
han construído lwngares, dc los que dimos algunos 
detalles en el número 27 de lbÉRICA. pag. 7. 

Alemania tiene construídos 37, y hay dos en cons
trucción y uno en proyecto; de los primera~, cuatro son 
dcsmontables y transportables. Todos, excepto 12, tic
nen una longitud mayor de 100 metros, siendo el de 
de mayor longitud el dc Drcsde (191'6 m.), y el de ma
yor capacidad el dc Cuxhaven, en construcción, que ten
dra 180 metros de longitud, 75 de anchura y 30 de altura. 
Dieciséis son de hien·o, 3 de madera y hierro, y los res
tantes todos de madera. Siete de estos hangares se hallan 
en las estaciones de Berlín (Johannisthal, Bickendorf y 
Tegel). 

Inglaterra cuenta con 8 hangares, tres de elias en 
farnborough; francia con 22, de los cuales 3 son trans
portables. Los mayores, en St. Cyr y 13elfort, tienen 160 
inetros de longitud. Actualm,ente se construye u no muy 
capaz en Lamotte-Breuil para contener los grandes diri
gibles en proyecto del tipa Clément Bayard. Italia tiene 
11 hangares para sus dirigibles militare~, Austria 3, y 

Rusia 7, y dos en proyecto. 
La mayor velocidad alcanzada hasta ahora por los 

dirigibles lo ha sida por algunos Zeppclines (78 kilómc
tros por hora), el Astra-Torres XIV (82 kilómctros 200 

l!emsnia. ----~l$$tw$;"~"'" '-':~-·~!?""" 
metros) y los As
fra franceses, que 
han llegada has
tJ 90 kilómetros 

Francis w-}ftt---•iMíJ: · · i ··(~) 
I! alia 

Rusia. 

W#l/·¡j¡-: 
fi$~--

IoslalerrB '"f/hmwffq,jllf'-----' 

luslria ~ 

12 (3) 

.I 13 (4) 

7 (2) -D 

Onífico de la capacidad de los dirigibles 

por hora. 
Los motores 

suelen excedcr 
de 500 caballos 
de fucrza, y algu
nos Clément Ba-
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yard y Zodíac, tipos franceses en construcción, llevaran 
motores de 1.000 caballos. 

Ademas de dirigibles, la aerostación militar posee en 
todas las naciones algunos globos cautivos para expe
riencias y reconocimientos, y para utilizarse como esta
ciones de telegrafia sin hilos. 

Aeroplanos e hidroplanos.-Por razón de su mayor 
velocidad, rapidez de construcción, menor ·precio de 
coste y otras ventajas que presentan estos aparatos so
bre los dirigib les, Ja aviación mi litar se ha desarrol lado 
de una manera asombrosa, sobre todo en Alcmania, 
francia, Inglaterra y Rusia, que cuentan con número 
considerable de aparatos de diversos sistemas, y con 
una excelente organización. En varias ocasiones, nues
tra revista ha publicada noticias referen tes al progresivo 
desarrollo de la aviación militar en distintas naciones. 

Es muy difícil precisar el número y clase de apara
tos pertenecientes a los respectives ejércitos europcos, 
y las estadísiicas·resulttn sólo de momento aproxima
das, en razón al continuo cambio que expcrimentan y a 
Ja febril actividad con que todas Jas naciones mejora:1 
sus fuerzas de aviación. 

A continuación copiamos la que ha dado recientc
mente (julio 1914) la importante publicación técnica 
italiana Rivista Maríttima. 

Aeroplano:; Hidroplanos Total 

Alemania. 400 100 500 
franc ia. 460 40 SOJ 
I nglaterra. IlO 200 (' ) 310 
Rus ia . 250 100 350 
!tali a 13J 20 ISO 
Aus tria. •. ss 12 100 

(' ) 70 en construcción. 

Los aeroplanos e hidraviones militares alemancs, 
pertenecen a distintos tipos, siendo los mas usados los 
Aga, Albatros, Runzpler, Straclz , Sc!zmidt, etc. Exi;tcn 
en dicha nación nueve campos d~ aviación militar, ~itua
dos en Doberitz, Metz, Estrasburgo, Darmstadt, Hct l
berstadt, Jüterborg, Oberviesenfeld, Putzig y Colonia. 
Las tro pas dotadas de aeroplanos estan subordinadas a 
una Inspección del servicio, residcnte en Berlín, y de Ja 
cua! dependen cuairo batallones. 

francia tiene sus aeroplanos e hidroplanos militares 
distribuídos en 35 escnadrillas de cinco o seis ap:tratos 
cada una, siendo s us principales centros de aviación mi 
litar, Buc, Saint Raphael, Belfort, Saint Cyr, Dijon, 
Nancy, Mourmelon y Verd un. Los principales tipos em
pleades son Bleriot, Astra, D ,•perdussin, Moreau , far
man y Nieuport. 

En Rusia, según indica el cuadro que antecedc, ha 
alcanzado también gran desarrollo Ja aviación militar, 
contando cada cuerpo dc ejército con dos cscuadrillas 
de seis aparatos cada una. Los principales centros se 
lullan en San Petersburgo, Moscou, Oatschina, l(ieff, 
Odessa, Riga, Varsovia y Sebastopol. Entre sus aparatos, 
d es cuella el gigantesco <<l lya Mouromets », construído 
por Sikorsk·y, cuya descripción dimos en el núm. 13, 
pagina 196 de IBÈRICA. 

Es muy de notar el ràpido desarrollo y extraordina-

rio perfeccionamiento que ha alcanzado la aviacwn mi
litar en Inglaterra. Sus aparatos pertenecen principal·· 
mente a los tipos Bristo l, Cody, A. V. Roe, Orahame 
Whit~ y Short. 

Austria-Hungría cuenta con si e te centros militares :de 
aviación, y sus ap ara tos estan distribuídos en escuadri
llas de cinco cada una. 

La velocidad de los aeroplanos excede generalmente 
de 100 ki lómetros por hora, y en la estadística publica-

C•üón de calibre 10,5 cms. contra dirigibles y aeroplanos 

da por el citado << Taschenbuch uer Luftflotten », de Ja 
ena! tonumos algunos de estos datos, se citan aparatos 
Bleriot, que puèden llegar a 120 ki lómetros por hora, 
Nieuport, a 125; farman, a 130; Cody y Ago a 135 kiló
mdros por hora. 

Entre los motores d e estos aparatos, cuya fuerza, por 
rrgla general, no pasa de 100 caballos, abundan los tipos 
!vlcrced~s, Argus, Onomc y Renault, los dos primeros 
en Alemania, y los dos últimos en lnglaterra y francia . 

Defensa contra las flotas a éreas.- Entre los servi
cios que son capaces de prestar los dirigibles, aeropla
nos e hidroplanos militares, se cuentan los de ataque y 
dcstrucción, para lo cua] pueden ir previstos de ame-
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tralladoras de diversos tipos, o se puede arrojar desde 
elias bombas explosivas de mano o aparatos incend ia
rics. 

Pondéranse por algnnos los terribles cfectos que 
ha d c ocasionar esta nueva arma de combate, ya en los 
contingentes de los ejércitos, ya en los buques de una 
escuadra, ya en los edificios y fortificacioncs, cfectos que 
pueden trastornar el actual arte d e la guerra; y en previ
sión de evitarlos, han tenido que idearse medios de de
fensa contra las flotas aéreas. 

Consisten principalmente en una artilleria especial, 
de modo que los cañones puedan dirigir Ja punteria 
con un elevada angula, y para ella giran sobre sus cure
ñas alrededor de pivotes o ejes. La índole de esta revista 
no nos permite entrar en detalles, que serían cxcesiva
mente técnicos, acerca de las particularidades d e estas 
armas y del modo de verificar la punteria, a fin de que 
el tiro resulte eficaz. Van montadas las piezas en auto
móviles, generalmcnte blindades, o en otros carruajes a 
propósito; hay también buques, como el acorazado in
glés <<Iran Duke• , que disponen de cañones contra los 
aeroplanos. Un modelo muy curiosa es el que repre
senta el adjunto grabado, ideada por la casa alemana 
Ehrhardt. Es un cañón desmontable, de calibre de 50 
milímètros, que puede apuntarse en dirccci ón y altura 
como un fusil, para lo cua! lleva una culata que permite 
apoyarlo en el hombro del soldada. 

Los proyectiles Janzados por esta s armas de ben lle
nar ciertas condicionas que no se encuentran en los 
ordinarios; y hay algunos sumamente ingeniosos, 
como el construído por la casa l(rupp contra g la 
bas dirigibles, que lleva en su parte anterior cierta 
canti dad de musgo de platino, que al 
ponerse incandescente en contacto 
con el gas de que esta lleno el globo, 
hace estallar el proyectil. Esta dispo
sición, y otras parecidas, tierien la 
ventaja de que si la bala no da en el 
blanca, no estalla, pues, de otro mo-
do, al èaer, podria causar daño en las tro
pas amigas. 

En los grabados que ilustran la portada 
de cste número es.tan representades dos 
modelos de cañones contra dirigibles y aero
pianos. 

Las unidades de las flotas aér~as se han 
precavido a su vez contra los proyectiles 
que puedan .dispararse contra ella s, por me
di o de blil1dajes que protegen las partes 
mas esenciales del aparato, lo cua! es muy 
difícil de consegüir en los. globos, dada su 
gran voh.imen, pera en los acrophnos·dedi
cados a la guerra es mas faci! dc realizar; 
sé trcipieza no obstante con el incohven.iente 
dél peso,-que obliga a usar planchas delgadas. 

Los aeroplanos y automóviles contra los globos 
libres.-Las flotas aéreas no sólo han de temer los dis
paros h~chos desde la superficie del suelo, sina los de 
aparatos amílogos. Así los dirigibles estan expucstos 
a los ataques de los aeroplanos, que por s u menor tamaño 
y mayor velocidad vienen a representar con respecto a 
aquéllos lo que los torpederos para los acorazados. 

Se han realizado ya simulacres de luchas aérca~, y 
rccientemente en francfort sobre el Ma in se organizaron 
ejercicios de persecución de globos libres por aeropla
nos y automóviles, según noticias de la Gacetu de Co
tonia, que tomamos de la Injornzación Militar del 
Extranjero. 

Ocho globos salieron de la población, considerada 
como sitiada, y debían alcanzar una estación telegràfica 
no ocupada por el enemiga. 

Ocho biplanos tenían por encargo destruir los acras
tatos en el camino, y treinta automóviles el de impedir 
el envio de telegramas. El objdivo de los aeroplanos se 
considcraba cumplido si conseguían leer, a simple vista, 
las cifr.ts inscritas en las caras laterales de los globos, y 
el de los automóviles al ponerse en contacto con los 
pilotos portadores de telegramas. 

Cinca aeroplanos reconocieron cada 
uno de cuatro .a siete g lobos en un tkm
po que varió de 45 111 a I h 38111 . Dos auto
móviles consigui eron cumplir su comi
sión, y un terce ro Ilègó al puesto te legra
fico al mismo tiempo que un piloto. 

En cuanto a los globos, cinca lograron 
expedir su telegrama en un tiempo compren
dido entre 2h 21 111 y 2h 55111.· 

Del resultada de las experiencias se dedu
jo, según Ja citada información, Ja gran supe
rioridad de los aeroplanos sobre los automó
vilcs en la persecución de globos libres. 

Centenario de los logaritmos.-En los últi
mos días del pasado julio se ha conmemor~do 
m la ciudad escocesa de Edimburgo, próxima 
a Merchiston-Castle, donde nació el B~rón 
Juan Napier o Neper, el tercer centenario de la 
publicación de la obra Mirifici logaritlzmorum 
canonis descriptio, y en el número 13 de 
IBÉRICA ;muncióse ya que se proyectaba tal 
conmemoración. 

La palabra logaritmo (del griego ),ó¡oç 

ó.etOp.óç) viene a significar número correspon
diente a la razón, porque logaritmo es el ín
dice dc la potencia a que se ha de elevar un 
número constante Hamada base, para produ
cir .un número dada. 

.. L~ flota. a:érea · fra~rccsa, cuenta ya con 
buen :n.úmero de aeroplanos blindados, se.- . 
gú.n hemos tenido ocasión de indicar en 
otras ediciones de IBÉRICA. • · 

Cañón contra dirigibles y 
aeroplanos que puede 

apuntarse como un fusil 

Neper, en 1614, ¡)ublicó solamede los 
logaritmes de los senos de los arcos, y las 
tablas de los números naturales no fueron pu
blicacjas hasta: 1617 (el mismo año de la muerte 
de Neper) por Briggs, quien tomó por base 
10, la de nuestro sistema de numeración , lla
mandose estos logaritmos vulgares u ordina-
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H idroplano volando sobre un fuerte 

rios, así como los de Neper reciben el nombre dc /ziper~ 
bólicos. En la obra de Briggs, hoy rarisima, no estan 
calculados m{ts que los logaritmos de los números 
desde 1 a 1.000, con catorce cifras decimales. En 1624 
publicó los de 1 a 10.000 y de 90.000 a 100.000, lle~ 
nando esta laguna dejada por Briggs, Adriano Vlacq en 
1628, con la publicación de una tabla de logaritmos de 
los números des de I has ta I 00.000, con diez ci fra s deci
mal es exactas. 

Modernamente se han publicada muchas tablas, còri 
procedimientos especiales para hallar los logaritmos de 
todos los números, siendo muy conocidas las de Lalande 
y Callet, y en nuestros dias las de Schriin y en Es~ 
paña las de V{tzqucz Queipo. Las tablas modcrnas 
no sue ien estar calculadas mas que con 5, 6 ó 7 deci~ 

males exactas. 
Este preciosa instrumento mate

mútica, como se ha llamado a los lo
garitmos, por la rapidez que da a 
los cúlculos, se ha vulgarizado extra
ordinariamente, enseñandose ahora el 
manejo de las tablas hasta a los al um
nos de Aritmética elemental. 

El Radio y los rayos Roentgen. 
La especie de lucha entablada entre 
los partidarios del empleo del Radio o . 

de los rayos Riintgen para el tratamicnto del cancer, 
pareda desde hace algún tiempo habersc decidida en 
favor dc los primeros, pero ahora se ha lcvantado una 
voz autorizada recomcndando de nuevo la aplicación de 
los rayos X en la curación de aquella terrible enfer
medad. 

El profesor Bumm, director de la Clínica de mnjeres 
m la Universidad de Berlín, aconseja, scgún el Berliner 
Lokal Anzeiger, que se emplee con preferencia este 
procedimiento, fundandosc en que ha podido observar 
recidivas de la enfermedad en individuos tratados por el 
Radio, y en haber obtenido algunas curaciones en la 
Sociedad Médica Hufeland, en enfermos sometidos a 
los rayos Riintgen. Ademas; el precio exorbitante de 
las ~ales de radio hace a veces difícil su aplicación, 
mientras que la baratura de los aparatos Riintgen per
mite su uso en todas ocasiones, y no debe abandonar
se este procedimiento, no siendo decisivos los resulta
dos obtenidos con el anterior. 

Reflectores de la escuadra inglesa.-Este grabado, 
que parece representar a la vez caprichosos surtidores y 
majestuosa cascada, no es sino el aspecto que, según The 
Jllustrated London News, produjo la fanhí.stica diversión 
organizada por los buques de la escuadra inglesa en 
presencia de los reyes de Inglatcrra, en la noche del 18 
del pasado julio, fecha en que se celebró ·¡a gran revista 
naval de Spithead, de la que en el número 32 de esta 
revista dimos algunas noticias a nuestros lectores. 

A un cohete disparada como señal desde el buque 
insígnia Iran Duke, todos los demas barcos, en número 
dc mas de 200, hicieron jugar sus reflectores, cuyas 
luces, desparramandose por el horizonte y proyectan
dose en el firmamento, produjeron el sorprcndente 
efecto de que d 1 una débil idea la adjunta fotografia. 

La marina de guerra alemana.-Con el fin de cóm
pletar la información que sobre la s flotas de los paises 
beligerantes dimos en el núm. 32 de esta revista, y que 
por fa lta . de cspacio no pudimos extender en detalle a la 
Armada alemana, insertamos a continuación las princi
pales características de los diversos tipos de buques que 
la constituyen, y que podran compararse con los de la 
escuadra inglesa, que ya cspecificamos. 

De un modo gr<Hico pucden apreciarse estos tipos 
en el adjunto gra bado que tomam os de Tlze Tlzimes, el 
cua! permite ademas formarsc una idea de conjunto del 
poderío naval alemún . 

Los barcos cstún representados en el dibujo por la 

Reflectores de la escuajra in~lesa 
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Siluehs de los buques de guerra alemanes 

silueta: característica que ofrecen, Ja cua! constituye el 
único medi o de reco nocer en alta mary en tiempo de 
guerra, la nacionalidad de los buques enemigos que 
se a1 istan . 

I. Fürst Bismarck. - Crucero acorazado. - Fecha de su termina
ción, 1900.- Desplazamiento en toneladas, 10.520. - Velocidad. 
en millas por hora, 19.-Tripulación, 565. 

Pa rd los sigaientes baques, es tas caracterlsticas se representau 
únicamente por la> inicia/es: C. A.-F. t.-D.-V.-T. Las ctfras 
entre paréntesis indican el número de baques del mismo tipo. 

2. Dresden y Emden,- e: tercera clase.-F. t., 1908. - D., 3 544.
V., 27>-T:, 361. 

3. Moltke, - Crucero de combate.- F. t.. 1911.- D., 22.640.
V., 28,4.-T., 1.013. 

4. Bres/au y Karlsruhe. - C. tercera el ase. - F . t., 1912.-D., 4.500. 
-V., 2Ú.-T., 373 . .:...(S buques). · 

5. Kaiserin .Augusta . ...:... C. segunda clase.- F. t., 1896.- D., 5.956. 
-V., 21.- T ., 439. 

6. Hertha.- Cruc.ero segunja clase.- F. t., 1898.- D., 5.569.
V., 19,5.-T., 636.-(4). 

7. Nassau . - A. - F. t., .1909.-D., 18.600.-V., 20,7.-T., 961.-(4). 
8. Seydlitz~ - C. de combate. -: F. t., 1913.-D., 24.600.-V., 26,2.

-T., 1.108 .. 
9. Breinen.- c. tercera clase.- F. t., 1904.-D.,3.200.-V., 23.

T ., 303.-(8). 
10. Bran'denbÜrg.-A:-F. t., 1891'.-D., 10.060. -·V., 17. - T., 568. 
1 I. Úlittelsb.ach. · ~· Acorazado, F. t., 1900.- D., 11.611. - V.- 18:~ 

T: 715.- (5) . : " . 
12. 5cllàrnfiofst. ~c .. A.- F. t., 1908. --"- D., 11.42a:::...v., 22,5.

'f. ,-7ó4 . ...,-(2).· 
13. ~'oiÍ' dei· 1hann. - C. de comba te.- F. t., 191 I.~ D., 18.700.~ 

V:, -27,6.-T.,910.· 
14. Hefgoland.-A.-'-F. t., 19ii._;D., 22.500.-V., 20,5 ,-T., ·I.I0?.-(~1) 
13. Sie'ttiii.:·_ C. tercera clase.- F. t., 1907. - D., 3.396.-V.; 23,5.

T.,.322.0...:(3). · • 
16. Prini'. Adalberf .. - ·c .. A. .. - F .. t., 1903.-D., 8.858.- v.,. 20,3.

'r:, so4.--(2J.· 
17. Kaiser· Friedrich. -A.- F. t., 1899.- D., 10.474. - V., 18.

T., 700. 

18. Kaiser.-Acorazado,- F. ,., 1912.-D., 24.310.- V., 21.
T., 1.073. 

19. Deutschland.-A.-F. t., 1906.-D., 13.040.-V., 18,5.-T., 730.-(5). 
20. Kolberg.- C. tercera clase.- F. t., 1910.- D., 4.232.- V., 25,5.

T., 363.- (4). 
21. Gazelle. - C. terc:era clase. --F. t., 1898.-D., 2.603.- V., 19.-

T., 210. 
22. He/a.- Barco portaminas.--F. t., 1895.-D., 2.003.-V., 20,5.-T., 187. 
23. Blücher.- C. A.-F. t., 1910.-D., !5.550.- V., 25,3.-T., 887. 
24. Prinz Heinrich.- C. A.- F. t., 1902.- D., 8.759. - V., 20.

T., 528. 
25. Freya.-.:.. segunda clase.- F, t., 1.898.-D., 5.569.- V., 19,5. 

T ,.465, 
26. Albatros.- Barco portaminas.-F. t., 1907.- D., 2.165.-V., 20.

T., 201. 
27. Frauenlob. - C. tercera clase.- F. t., 1904. - D., 2.657.- V., 21 

T., 249.-(3). 
28. Nymphe. - C. tercera. clase. - F. t., 1901.- D ., 2.618.- V., 20. 

T., 250.-(5) . 
28. Niobe. ·- C. tercera el ase. - F. t., 1901.-D., 2.603. - V., 20.

T., 250. 
29. Roon. - C. A.- F. t., 1905.- D., 9.350. - V., 21,17.- T ., 616.-(2). 
30. Koenigsberg.-C. tercera clase. - F. t., 1907.-D., 3.350.-V., 23,5. 

-T., 295. 
31. Leipzig. - C. tercera clase. -F. t., 1906.- D., 3.200.- V., 23. 

- T· ósp. 
31. Danzig.- C. tercera clase.- F. t., 1907.-D., 3.200.-V., 23.-

T., 286. 
32. See Ad/er. - C. tercera clase. - F. t., 1892.- D, 1.614.-V., 16.~ 

T., 370.-(3). 
33. Valkan. - Barco para salvamento de submarinos.- F. t., 1907.

V., Il. 
34. Pe/ikan.-D~ pósito de minas y torpedos. - F. t., 1890.- D., 2.323.· 

-v:, 15.- T., 214. · 
35. Gejion.- C. tercera clase. - F. t., 1894.- D., 3.705. - V., 19.·

T.,302. 
36. Braunsclnveig. -A.- F. t. , 1904.-D., 12.997.-V., 18.- T., 660.-(5) 
37. Nautilus.- Barco portam i nas. - F. t., 1906.-D., 1.939.-V., 20.

T.,201. 
38. S{egjried:-A.-F. t., 1889. - D., 4.100.- (8). 
39. Geier. - C. no protegida. - F. t., 1.894.- D., 1.604.- V., 16.

T, 160. 
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Avería del gran acueducto de los Angeles.-En el 
tomo 1.0 de nuestra Revista, pag. 277, hablamos de esta 
gigantesca cortstrucción. Pues bien, la cañería de 3 me
tros de diametro que en forma de sifón atraviesa el valle 
de Antílope, fué víctima en febrero última de un acci
dente curiosa, com'l lo refiere el Scientijic American. 

d 

A causa de las copiosas lluvias de invierno, se debi
litaran dos enormes pilares de cemento armada que 
sostenían el inmenso tuba. Abrióse una brecha en la 
cañería, y el agua comenzó a salir, dejando tras sí el 
vacío. Entonces el gran iubo de acero de 0,6 a 0,9 cen
tímetros de espesor, como si fuera de caucho, cedió a 
la presión atmosférica, tomando la forma de una V, 
según aparece en la \etra a de la figura. 

Los ingenieros, para reparar la avería, cmplearon el 
siguiente procedimiento: reconstruyeron los pi lares, ta
paran la abertura del tuba y restableciaon la circu\ación 
de agua por s u interior. La cañería comenzó a hincharse: 
cuando la presión era de 0'60 m. de agua tomó la forma 
que indica la letra b, se aÚmentó la presión, y cuando 
ésta era de 50 m. de agua, a\canzó la forma completamen
te circular. El coste total de las reparaciones se elevó a 

11.000 francos. 

Perjuicios ocasionades por las «corrientes vaga
bundas >> ,-En el número 27 de IBÈRICA hemos hablado 
de los peligros que pueden ocasionar las corrien tes e\éc
tricas llamadas vagabundas, e indicamos que volvería
rrios sobre este importante asunto, acerca del cua\ tenia
mos preparada un articulo" del que vam os a dar so la
mente un breve resumen por sobra de original. 

Cuando en los tranvías eléctricos se utilizan los ric
les como conductores de retorno, parte del flúido, en 
vez de reintegrar directamente la fabrica, recorre el 
suelo originando las corrientes vagabundas, que provo
can fenómenos electrolíticos y dejan en lamentable esta
do las cañerías de agua y gas, así como también las líneas 
telegraficas y telefó .1iCas instaladas a proximiJad. Las 
quejas de los perjudicados, han sida motivo para nume
rosas experiencias realizadas en París, las que han com
probado la realidad del fenómeno y de los perjuicios 

que ocasiona. 
Diversos técnicos, entre e\los los profesore:; Oanz, 

los ingenieros Molll·tie1·, Payot y Tobiansky d'Aitoff, han 
propuesto diferentes remed ios p:tra atenuar estos pcr
juicios, pera sus procedimientos no parecen, hasta aquí, 
hà ber resuelto prúcticamente la cucstión. De una mane
ra general, y según las màs autorizadas opiniones, es 
preciso primeramcnte, tratar de reducir al mínimum la 

pérdida de potencial en las vías de tracción, y para e11o 
mantener un perfecta enlace entre los rieles; y en segun
do lugar, ha de Iimitarse el radio de acción de h fabrica 
generatriz, de manera que las corrientes no se extravien 
en una longitud demasiado grande, bastando multiplicar 
las subestaciones para conBeguir este fin. Por última, 
como tercer media, onerosa pera muy eficaz, los espe~ 
cialistas americanos preconizan el ais\amiento de los 
conductores de retorno. Este sistema parece $er el única 
capaz de suprimir por completo los fenómen0s de elec
trolisis imputables a las compañías de tracciÓn. 

Tal sistema lo hemos vista puesto en practica en al
guna ciudad de la isla de Cuba, don de los tranvías elec
tricos llevan doble trolley aéreo; y en Washington, en 
que ambos son subtcrran·eos, lo que ofrece mayor segu
ridad a los pasajeros, evitando posibles accidentes. 

000 

El Eclipse de sol en el Observatorio del Ebro 

En condiciones atmosféricas excelcntes pudimos 
observar el eclipse del día 21, que debía ser parcial con 
una magnitud calculada de 0.431 del d 'an1 etro solar. 
La principal atención se dirigió a determinar el preci
so momento de los contactos, a fin cie notar su con
cordancia con las horas previamente calculadas y publi
cadas en el núm. 33 dc IBÈRICA. Dichos contactos 
fueron observados y anotados por tres distintos obser
vadores que utilizaron el anteojo ecuatorial, otro de 
menor aum en to y un teodolito Troughton . El primer con
tacto se observó a las I! h 20m 525 y el últim o a las 
I3h 35m 445 • Comparando estas horas con las calculadas, 
se nota que ambos contactos se observaran entre las 
dos ha\ladas, según los dos VJlores que adoptamos para 
el semidiametro lunar. -

Con el tuba fotografico d t la ecuatorial se sacaran 
varias fotografías del sol, durante el eclipse: en elias 
se distingue bien la notable mancha que se \'iene ob-

Espectroheliograma obtenido con la raya K durante la maxima fase 
(imr.gen invertida de derecha a izquierda) 
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As~e·t, del eclipse en las prJximidldes de la fase màxima (im1gen invertida de derecha a izquierda) 

servando d ~:>de el dia 13 y cuyo núcl eo reprcscntaba 
el día del eclipse una abcrtura dc un diaml"lro no infe
rior a 2Í.ÓOO km., osca m5s de vez y med;à el di<'m1etro 
dè la tierra . 

· Sacaronse acÍen1iÍs con el _espectroh eliógrafo Evershcd 
algunas fotog afías dè los j/occuli, que así se llaman 
tinas ma<a:> dc v;~porcs mc talicos de naturalcza eruptiva 
producidos en la rromosf(ora solar. Su presencia se 
re\•cJ:.i en ·Ja foto.,;rafi'a cspectroheliografica, por nu
becillas lJrillailtes de Jo rmas en extremo variadas re
particlas por la superficie _del sol, pe ro mas abundantes 
ali-ededor ·d.: J:n manchas, amtque se extienden a una 
superficie incom¡nrablcmente mayor qu e la ocupada 
pÓr éstas, COlllO SC l'e Col la adjunta fotografia sacada 
durante rl inaxinw dd ccïpse. 

No sólo· el dia del c·clipse sina aden1iÍs algunos di3s 
arttesy otro después, sc hicieron con suma .frecüencia 
observaciones directàs meteorológicas, y tl el estada 
eléctrico cic · la atmósfera, estudiando con especial cui
dada :¡a dispersión coÍI el a para to -de Els ter y Geitel 
y ; el valor absóluto de la cònductibi!idad del aire 
con el aparato de Gerdien. Duran te el eclipse se leyeron 
de minut:J en minuto los valores de las corrientes telúri-

· cas, s in pcrderlas nunca de vista, para sorprender, si 
existia, cualquicra pulsación è¡ue pudiera sustraerse al 
registro fotografico. Los valores de la observación di
rect'a y el detenido estudio d e las curvas fotograficas 
obtenidas, del potencial atmosférico, de las corrientes 
telúricas y de los elementos magnéticos, suministran 
dates abundantes para conocer su estada durante el 
eclipse en cste Observa torio, y al compararlos cort los 
obtenidos en otros Observatorios situados en condicio
nes distintas respecto a Ja zona de totalidad, podran 
autorizar para deducir alga acerca de la influencia que 
ha ejercido el cono de sambra sobre los elementos eléc
tricos y magnéticos; pues ahora sería prematura toda 
afirmación. Los resultados definitivos se publicanín en 
el «Boletín Mensual » del Observatorio. 

Sólo avanzarèmos algun:->s datos meteorológicos que 
pueden interesar mús a nuestros lectores. El tcrmórne
tro · al sol señalaba al principio del eclipse 44°,2 y bajó 
a 38°,2 durante Ja fase maxima. La temperatura del aire 
libre era de 27° al principio del eclipse; se tstacionó 
a 27°,3 durante todo él y subió dcspués hasta alcanzar 
la múxima del día (30°,4) a Jas 14h 40m.-El barómetro 
siguió el curso de los días nOt·males- . El viento sopla-
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·ba suave y de dirección NNW antes del eclipse; se mano 
tuvo en esta . dire.cción. has ta .las 12h: des de esta hora 
'hasta terminar el eclipse fué variable y.muy flojo, y aun 
-reinó completa .. calma largos interval os: registràronse 
-rafagas del WNW-NE-NNE-E y S. Pasado el eclipse 
·sopló el viento d~;:l . W hasta Jas J5h que dominó Ja brisa. 
·Como el cielo estuvo completamentc despejado1 no 
_pudo notarse Ja diretción de las corricntes superiores 
;por la observación de Jas nubes. 

Hemos recibido un telegrama del P. Rodés, miem
bro dc la expedición de PP. Jesuitas que, como notifi- . 
camos en el núm. 27de IBÉRJCA, se instalaron en Herno
sand (Suecia) élen!ro de la zona de totalidad del eclipse, 
en el cu~! dice que han disfrutado de un tiempo exce
lente que les ha permitidorealizar interesantes observa
ciones, de las que dara cuenta en carta que nos pro
mete y nosotros tendremos sumo gusto dc comunicar a 
nuestros lectores. . , 

TRABAJO DE EROSIÓN QUE PRODUCE EL AGUA 

El agua esta en incesante movimiento: evaporada en 
la superficie del mar, de los Jagos y ríos, sube a Ja 
.atmósfera, y en estado de vapor, es traída y llevada por 
el vien to has ta que un descenso de tempera tu ra .la obli
:ga al cambiç¡ de estado. Entonces se condensa, cae, y 
recorre la superficie de la corteza terf:estre, pasando 
-desde la cumbre de . las mas altas .ài.'ontañas, por los 
:barranquillos, barrancos, regajos y ríos a su punto de 
partida, para desde allí, ser nuevamente evaporada. 

En la última parte de su recorrido, el agua lleva una 
:gran fuerza (1), que, recogida convenientemente por 
medio de obnis hidraulicas y turbinas, tiene aplicaciones 
industriales. Pero para que esa captación pueda hacer
:sc, es necesari o, por decirlo así, que el agua res
bai e sin violencia, con un gasto rcgularizado 
-Licntro de límites maximo y mínimo .prudencia
lcs, y sobre un suelo que tenga resistencia sufi
ciente, para que Ja fue rza de trabazón de sus 
-elementos sea superior a la de erosión de las 
.agua s. 

El monte es el agen!c que consigue cste do
b!e efecto. 

El agua, al caer, golpea sobre las copas de 
los arboles, que re!ienen una parte, haciendo, al 
propio tiempo, que la que pasa al suelo, pierda 
1a violencia, y con ella, gran parte dc su fuerza. 
De la que llega a la tierra, otra porción es ab
sorbida por la capa de humus, que abrando 
-como una gran esponja, la almacena, y la cede 
luego paulatinamente; o!ra cantidad queda en
charcada en Ja supedicie del suelo, porquc al 
-dcsarrollarsc Jas raíces dc los àrboles, sc hincha 
el terrena, dderminando pequeñas dcpresiones, 
.circunscriptas por ellos y que salpicadas por 
ioJo el monte son depósitos pequeños, pero 
en gran número, que contribuyen a impedir Jas 
grandes avenidas cuanJo sobrevienen precipi
iaciones de importancia, y que, en todo caso, 
favorecen la filtración y la al imcntación de las 
corrien tes subterrúneas. Por último, el agua que, 
<:!espués de todos estos obst{tculos, resbala por 

(I) Un kil ogramo de agua descendieu do un metro nos 
-da el kil0gràmetro de fuerza, y la reunión de 75 kilogràme-
!rosel caballo de vapor. 

Y MEDIO DE CONTRARRESTARLO 

la superficie dc la tierra, pierde velocidad por razón de 
esos mismos obstiiculos que acabamos de reseñar, y que 
se oponen constantemente a que la pueda adquirir, efec
túaw deslizamiento sin socavar, ·porque esta acción es 
impedida por la trabazón subterrúnea qÚe forman las 
r.aíces. de . los arboles, que entrelazandose, constituyen 
una· rect' que sujeta los materiales de acarrco del te
rrena. 

Nada producc una idea tan cabal del grado de forta
leza de la trama formada por · las raíces de los àrboles, 
como su representación gràfica, siquiera sea en s u mas 
mínima expresión . Por eso, aprov:ecl~amos l<! , circunst~n
cia de encontrarse al descubier!o una peq.ueiía porción 
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del sistema radical dè varios pinos, para sacar los cliché:> 
que acompañan a estas cuartillas. 

La simple conteml)lación del grabado, nos da idea 
:de la fortaleza de b raíz de un arbol; por integración 
mental de suma de elementos iguales al que tenemos a 
la vista, deducimos. la resistencia de la red formada por 
todas las raíces de todos Jos arboles de un monte. 
Como consecuencia practica, quedamos plenamente con
vencidos de la necesidad de conservar las masas foresta

:Jes _que aún nos .quedan en las cabeceras de las cuencas 
hidròlógicas, y la urgencia de continuar la repoblación 
:de aquellas otras, a. las -que el hombre, imprudentemente 

aconsejado, llevó la tala, al extremo de dejar los terre~ 

nos desnudos de vegetación, por estò convertidos des
pués en devastadores torrentes. Vemos hoy que a cada 
temporal de lluvias que se proyecta sobre ellos con in
tensidad, siga, como consecuencia inevitable, el luto en 
unos bogares, la miseria en otros, la ruïna en muchos 
mas; contrastando este cuadro de tristezas y lagrimas 
con el aspecto risueño que ofrecerían esos mismos Iu" 
gares cubiertos de arbolado, por entre cuyos tronco& 
saltara el agua en murmuradora& cascadas, sustentando 
en sus màrgenes fabricas que aprovecharían su fuerza 
motriz, y que llegada plàcidamente a la llanura, fuera ex
tendida por canal es de riego, para bienestar y alegría del 

honrada labrador, que encontrada en ella el mas valioso
auxiliar en el cultivo de sus tierras. 

MANUEL M. fERNÀNDEZ DE CASTRO, 
lngeniero de Montes. 

Càdiz, 25 de febrero de 191 4. 

CARACTER ,PALEOTERMAL DE LAS REGIONES POLARES 

Con este epígrafe no sé quierè significar otra cosa 
que el clima caluroso que imtiguamente · reinaba en los 
polos. Pero ¿es que eri los polo~.:.~1:¡-:'il'~afguna vez calor? 
'Así es. Una de la~ mas portentosas 'y renombradas -con
quistas de la Oeología es la de haber descubierto la 
historia de las vicisitudes climafológicas del Planeta que 
habitamos. 

Merced a la Geología, sabem os que en t'oda la Tierra, 
desde el ecuador a lo3 polos, rigió un clima uniforme y 
dlido, muy parecido al actual de la·· zona tórrida. Pero 

no vaya nadie a imaginarse que tratamos de algunos. 
centenares de años antes, ni siquiera de los tiempos pre
históricos: el hecho del calor polar se~¡;emonta a los 
tiempos geoÏógicos, a las llamadas por los ·geólogos eras. 
primaria y secundaria, distantes de nosotros la friolera de 
algtinos millones de años. 

La existencia de semejante clima tropical en las re
giones polares, por duro de creer que se baga, es inne
gable: numerosos hechos lo prueban con evidencia. 
Veamos, pues, brevemente algunos de estos hechos y las. 
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hipótesis que han ideado los sabios para dar razón del 
:cürioso fenómeno. 

Hechos 
Sabido es que no lodos los animalcs y plantas viven 

indistintamcnte en las diversas partes del globo; si no que 
cada regió n posee sus animales y plantas peculiares o, 
como dirían los naturalistas, su fauna y floras propias, 

.. en . coniormidad.,pr.i.ndpalmente con .Jas ·condic~ones -eli

matológicas del _pafs. Tanto es así, que ciertas faunas y 
ciertas floras pueden justamente llamarse el tcrmómetro 
d~ las regiones en donde naturalmentc se desarrollan· 
porque et; efecto nos basta conocerlas para deducir co~ 
grande aproximación el clima dominante, y hasta los 
Jímites entre los que osci lan las temperaturas extrcmas 
anual es. 

Esto que esta succd ientlo a nuestra vista debió pasar 
también en los tí empos geológicos mús antiguos. Por 

Bosque del terreno carbonífera 

tanto, si llegamos a conocer su flora y su faun a, averi
guaremos también el medio ambiente en que se desarro
llaron. Por fo rtuna, los restos de innumerables vegetales 
y anímales, a pesar de una antigüedad de millones de 
años, nos han conservada huc llas manifiestas de su exis
tencia, ora dejando grabadas en las rocas, entonces blan
das o en vías de fonnación , su prop ia configuració n ex
terna; ora muchas vecc; cambiando partícu la .por partí
cula sus componentes organícos por otros míncrales 
mucho mas estables, qu.e les han permitido resistir incó
lumes la acción destructora del tíempo. Estos restos or
ganicos petríficados son los llama dos fósi/es, y la parte 
dc la Geología que se O•:upa en su estudio apellid'lmos 
Pa.leontología. 

Y ¿qué nos dice la Pa\eontología acerca de los fósi
lcs de los tcrrenos prímarios? La hulla, que hajo la forma 
de depósíto3 ínmensos denominados yacimientos, se en
cuentra e1J los terrenos prímarios, procede de la fcr
mcntación de ciertos vegetales dc co,losalcs proporcío
lles, los calamites y liele-chos arbóreos, los cuales en Ja 
juvenmd dc la Tíerra adquíríeron tm dcsarrollo y fecun
didad, comparables tan só lo ,con tas selvas vírgenes dc la 
Améríca tropical. Pues bíen, sc sabc que estos elcgantes 
y gigantescos arboles ueccsitan parasu puíante dcsarm
llo un clíma ca'ído, como lo dcmuestran claramente las 

pocas especies 
que han sobre
vivido a Ja des
aparición gene
ral y que cons
tituyen en la 
actualidad el 
mús bello en-

. ·canto·de-las -r~

g'iones tropi 
cales. 

Y no se crei 
que la hulla 
aparezca tan 
sólo en Ja zona 
tórrida actual ; 
antes por el 
contrario, los · 
mejorcs y mas 
extensos yaci
mi entos de tan 

He!echo del terreno carb:mífero 

útil como codíciado combustible se cxplotan en: rrgío.:. 
nes de clima fr ío, cuat es Inglaterra. Mas aún, en la$ 
islas de Spitzberg, en Ja t ierra dc Van: Diemen, en Oroe
Jandia y hasta no lejos del polo norte, se han dt:Scu
bierto yacimicntos de hulla. ¿Qué prucba ésto? Que· en 
aquellos remotos tiempos la temperatura del Planeta 
era elevada y uniforme en todas las zonas del globo; 
puesto que en todas elias pudieron desarrollarse con 
cxuberancía pasmosa las planlas hulle!as, exclusivas 
ahora de los países ecuatoríales. 

Esto mismo podríamos confirmarlo con otra multi
tud de vegetales, p ropíos allora de la zona tórrída, 
cuyos restos fósiles se han encontrada en la ísla de 
Nueva-Sib eria, en la Sibería septentrional y en Alaska: 
estudio in teresantísimo iniciado por el famoso naturalis
ta francés Brogniart, y continuada con éxíto por tant()S 
ge ólo gos ex-
p loradores de 
las regí ones po
lares. Recicnte
mente, el pmfe
sor Nathorst, dc 
Estokolmo, ha 
recogido y cla
síficado todos 
estos hechos 
en favor de un 
antíguo clima 
cali do en bs rc
gíones articas,y 
los ha expuesfo 
en una bríllante 
coníereecía du
ran te el Xl 
CongTew Inter
n acíonal de 
Oeología_ 

Un Etecho 
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importantísimo no podemos pasar en silencio, y es 
el hallazgo de bancos de coral en la punta Barrow a 
82° de latitud boreal, bancos de coral asimismo des
cubiertos en los terrenos primarios de los Andes de 
Bolívia. Los animales productores de esta roca son 
marinos, y necesitan tan to calor que no pueden vivir si no 
en mares cuya temperatura en Ja superficie no baje dc 
20° sobre cero. Así que ac tualm ente sólo se desarrollan 
en el Pacifico y demà:> mares ecuatoriales, construyendo 
a la continua, con asombrosa actividad, las formaciones 
co'nocidas con los nombres de islas madrepóricas y 
arrec1jes de coral. 

li 

Hipótesis 

La explicación razonada de todos estos hechos es 
mas difíci l de lo que a primera vista pudie ra parecer. 
Porque ante todo hay. que descantar la posibilidad de 
que el Sol, en aquel tiempo sometido a mas elevada tem
peratura irradiase a los polos"mayor cantidad de calor, 
como quiera que esto supone un aumento de 30° y 
40° en el calor solar recibido, calor que sc dejaría sentir 
igtialmente en los trópicos: la temperatura de éstos 
hubiera llegada a tal grado que imposibilitara por com
pleto la vida: todo lo cua! es contrario a la uniformidad 
en el repartimiento de la temperatura por el globo, que, 
según hemos visto en Ja primera parte, constituye el ca
racter mas distintiva de los ti~mpos primari os. 

Tampoco queda lugar para evocar el menor cspesor 
de la corteza terrestre, que permitía atravesase al exterior 
el calor del fuego centrai. Los terrenos primitives ya en
tonces existentes contaban con un grosor de varios mil es 
de metros, y dada la poca conductibilidad de los gQeis y 
micacitas, stis principales rocas componentes, se hacía 
enteramente imposible cualquier influjo del calor inter
no en Ja superficie del Planeta. 

Mucho menos hay que pensar en la distinta coloca
ción de las montañas y diversa distribución de los mares 
y continentes, ya que sin mucho discurso se las ve del 
todo impotentes para obrar un cambio tan radical en el 
clima de los polos. 

Varias son !ds hipótesis, mas o menos científicas, 
ideadas para explicar el feriómeno paleotermal. Nos con
tentaremos con esbozar Ja que mas resonancia y proba
bilidad ha alcanzado. La hipótesis a que nos referimo:l 
esta fundada en la concentración solar y se debe a lllan
det, habÍe1ido sido calurosameilte defendida por Archiac, 
Sa porta y" s'obr'e-. todo pòl'"'el-iltístre Lapparent. 

Segúrt èsta·'hTp;6tesís;·y en cónfórmidad con la teoría 
cosínogónica de. Faye; las evoluciones de la Tierra sc
rían mas rapidas que las del Sol ; de suerte que cuando 
aquélla comenzaba a consolidarse, se ofrecería éste como 
una nebulosa de dimensiones inmensamente superiorès 

a las del Sol actual. Entonces los rayos solares no serhm. 
practicamente paralelos si no divergentes y bañarían toda. 
la Tierra con su luz y calor, quedarían suprimidas las. 
interminables y frigidís imas noches de las regiones pola
res, y una temperatura uniforme a la vez que elevada 
reinaría por toda la redondez de la Tierra. 

Con esto quedaria al mismo tiempo resuelto el 
arduo problema de la conservación de la energía solar, 
torm en to de físicos y as trónomos, y origen de intermi
nables disputas por parle d e los sabios. Porque enton
ccs la disminución de volumen del Sol permitiría el al
macenamien to de cantidad bastante de calor para 
satisfacer por espacio de tan tos siglos las necesidades 
exteriores de nuestro P laneta, a pesar de las enormes 
pérdidas que, por cfecto de la irradiación, experimenta 
de continuo. 

Olra hipótesis hay bastante antigua, pero que estuvo 
por al¡.(unos años medio olvidada, gracias a los reparos 
que la pusieron geólogos tan emin entes como Darwin y 
Lapparent. En estos últimos años se han levan tado 
varios propugnadores de la misma, como L. Remond en 
su obra «Un millón doscientos mil años de Humanidad 
y la Eúad de la Tierra». S in embargo, la general ida(( de 
los as trónomos y geólogos de nuestros días la rechazan 
como del todo improbabl e, astronòmica y geológica
mente considerada. Re'n1oild funda su hipótesis en cieito 
movimiento del eje terrestrè que le hace variar de ii1cii-· 
nación con respecto al plano de la eclíptica, admitè"ade
mas la sucesión periódica de climas en ios polos; ·y :la 
opinión común niega al movimi ento del eje terrestre 'el 
efecto pretendido por Remond, y no reconoce en los 
polos sino un clima tropical único, que insensiblemente 
ha pasado al glacial de nuestros días. 

De intento omitimos otras dos hipótesis, la de 
Adhémar, fundada en la influencia de la precesión de los 
equinoccios, y la de Croll, cuya base son las varlaciones 
de la excentricidad de la órbita terrestre: las dos son te
ni das generalmente como insuficientes para explicar los 
hechos en cuestión . 

Aunque la hipótesis mús comúnmente admitida e> la 
sustentada por el gran geólogo Lapparent, no faltan, 
como por lo dicho se habra podido entender, quienes la 
impugnen. Así que, por ahora, quedémonos con la idea 
de que, si bien es cierta en las regio nes polares la exis
tencia de un antiguo clima dlido, es algo dudosa la 
manera cómo tuvo Jugar el fenómeno y las verdaderas 
causas que produjeron entonces un régirr.en de climas 
tan Jiferente del ac~ual. 

OrihÚela, marzo 1914. 

IONACIO PUJO, S. ]., 
Profesor de Química e Historia Natural 

en t l Colegio de Santo Domin go. 
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B iB LI O G R A·F ÍA 

PUBLICACJONES PER!ÓDJCAS 

Extracto de sumarios. 

Annalen der Physik.-Leipzig, 1914, n.' 14 u. 15. 

Magn<tiserung in schnell oszillierenden feldern, H. Rohmann. 
-Zur Theorie des Becquereleffektes. I. Lichtèlektr:sche Untersu
chungen an oxydierten Kupferelektroden, A. Goldmann und f. 
Brodsky.-11.-Grundziige einer lichtelektrischen Theorie des Bec
quereleffekles, A. Goldmann.-Zur Dynamik elastisch gekop>elter 
Punkts¡ s tem e, E. Schrodinger.- Untersuchungen über Resonanz
strahlung des Quecksilberdampfes, A. v. Malinotvsky.- Die Saugkraft 
quellbarer my<liniutiger flüssiger Kristllle, O. Lehmann. 

D'spersion wa.seriger Salzlosungen im Ultravioletten, C. Lüb
ben.-Über den Austritt von Elektrone 1 aus Glühdrlihten bei verzo
gernden Pvtentialen, W. Schottky.- Über die Intensilat;verteilung 
von Rontgenstrahlen, die von einer Graphitantikathode ausgehen, 
W. L?ebe.-Über die H•lbschl\tenmethode Braces um Pha;endiffe
renzen zu m'5sen, C. Bergholm.-Temperatureinfluss au! Dickte u nd 
elektrische Leitfiihi~keit wasseriger Salzlósungen. 2. Mitteilung, H. 
C/ausen.-· Über optische Eigenschaften von lttriumplatincyanür, 
S. Bogusfmvski. - Die elektrolytische Metallabscheidung in Ventil
zellen, G. Schufbe. 

Mitteilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt.
Gotha, Juli 1914. 

Die 19. Tagu"g des Deutschen Geographentages zu Strasburg 
i. E. in der Pfingstwoche 1914, P. Lallghans.- Schrumpfungsversu
che, F. Toura:-Morphologische Übersicht der lnsel Ser1n, K. Denín
g¿r.-Degriff und vVort <Hochebene•, A. Sclluften. 

SOCIEDADES 

Academia de Ciencias de Paris. -Sesión del 3 de agosto 1914. 

Memorias, comunicaciones y correspondencia. 

ConsiderJcione; teóricas aceïca de la filtración de los liquides. 
por arena u o tros medi os porosos, y sobre Ja ana'ogía de las corrien
tes eléctricas con las de filtraci ón, f. Bou ;sinesq.- Sobre las aiea
dones hierro-zinc, H. Le Chlfeïer.-S •br2 la ecaa:ión polar, Th .. 
Anghefutza y O. Tino .-EstaJos correspondientes c0n relación a la 
temperatura, Th . Peczalski.-Anali;is cuantitativo gravimétrico de Ja. 
urea en la sangre, R. Fosse, A. Robyn y F. François. - Sobre la 
constitución mineralògica de la isla Sen ny (AntàrticJ), E. Gourdon. 
-Observacione; sobre el estudio filogénico de las partes bJ.ndas y 
las partes duras del organismo, ] . Cllaille.-Anàlisis comparativo de 
algunas magnitudes del cuerpo en los Bilgaros de uno y otro sexo, 

E. Pittard. 

NOT AS SÍSMICAS (1) 

Macrosismos durante el segundo trimestre de 1914 

Abril 

DÍA 1.-Moderado temblor en Sonsonate (Salvador). 
En el W de Luzón (Fi/ipinas) . 
Sacudid~ oscilatoria en Zegnjane (Servia}, intensidad IV. 

4.-Dos sacudidas en Orihuela (España) 11. 
Sacudida ondulatoria en Pajsijevic, Cestin (Servia) IV. 

5.- Una sacudida ondulatoria en Vladimirci (Servia) III. 

6.-Temblor en Gora (Croacia-Hungria). 
a lo largo de Ja iínea central California-Neva

da (EE. UU.) 

8.-Ligera sacudida en· Santafé.-Otra acompañada de ruidos en 

Teyà (España). 
Moderada sacudida con gran ruido en Raska, Postenje (Ser-

via) IV. 
lntenso temblor en ferghana (Turquestdn mso). 

9.-fuerte trepidación y ruidos en Palamós, Santa Cristina de 

Aro (Españal. 

tO.-Sacudida ondulatoria en Nikoman (Servia) IV. 
En Tucumàn y Santiago del Estero (Argentina) fuerte !erre

moto. 

Il.- Nue vas Hébridas (Oceania). 

14.- Sacudida en Alatri y Subiaco (/tafia} IV. 
Sacudida ondulatoria en Stajevac (Servia) III. 
Terremoto en Salaverry, Pacasmayo (Perú). 

(1) Para mejor inteligencia de estas notas véanse Jas adverten
cias publie<!das en el Tom. 1.' de IBÈRICA p. 191 y p. 351. En la p. 191 
se dió un resumen de Ja escala de intensidades de forel-Mercalli
Sieberg. 

El lamentable conflicto europeo nos priva de algunas fuentes de 
información: pJr lo cuallas estadísticas sísmicas que, como ya adverti
mos, no pueden de ordinario ser completas, seran necesari:tmente 
ahora mas deficientes . 

Damos Jas gracias a aquellos de nuestros lectores que nos ayu
dan en la formación de es tas estadísticas, enviúndonos dato s sísmicos, 
Jas cu ales hacemos extensivas a las pers on IS que los en vian a Ja Esta
ción Sismològica de Cartuja, pues de allí nos los comunica su digno 
Director. 

17.-Temblor en fort de france (Martinica) V. 

18.-N W de Hungría. 

22.-Varias fuertes sacudidas en el alto Vogland (Alemania) . 

23. - Temblor en Huari, Salaverry (Perú). 
24.-Siéntese una sacudida a lo largo de la línea central Cali for

nia-Nevada (EE. UU). 
Varias sacudidas en las cercanías del Etna (Sicilia). 

25.-N. de Luzón (Filipinas). 

26.-Sacudida en Zagreb (Hungria). 
con fuerle ruido en Pau ne (Servia) IV. · 

27.-·Sacudida en Zagreb (Hun:;ria). 

Mayo 

DÍA 3.- Peñón de la Gomera (Marruecos). 

7.-Débites sacudUas en Roma (ltalia} III. 

8 -Violento !erre nQto en la vertienle oriental del Etna, con va
rias víctimas y perjuicios materiales en Li ne ra etc. (Sicília) IX. 
La; sacudidas sísmicas continuaran por algunos dí1s. - Se trató 
largamente de este t ·rremoto en el n.' 21 de IBÈRICA. 

9.-N de Nueva Guinea (Oceania). 

12.-Aigunas sacudidas durante la noche del 12 al 13 en Port
Guedon y Akbou (Argelia) IV. 

13.- Temblor Tapiosiily (Hungría) VI. 
Varias sacudidas en Linglanglossa, Raudazzo y Mineo (Sicília)· 

V, ·VI. 

14.-fuerte sacudida en Ogden (Utah- EE. UU.) VI, sentida en 
una extensión de 140 millas a Jo largo de Ja falla de Wasatch IV. 

15. -Nuevas sacudidas en la región oriental dc Sícilía y en Ja. 

Toscana (!tafia). 

18.- Dos fnertes sacudidas en Olorón, Larun3, ArJmits (Francia) 
y valies pirenaicos VI. 

19. - N. de Luzón (FifipinJs) . 
En las inmediaciones del vol can Stromboli (ls 'as de U pari) 
que estil en plena erupción, se notan fuerte> sacudidas acompa

iildas de detonacion•!S: 
Temblor en Melanesia (Oceania). 

20.-Centro de Lnzón (Filipinas) . 
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CORVAS JSOOIASTEMAIJCAS <de igual distancia y azimutl PARA TORTOSA 
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Sif!nos convencionales. - Los triangules negros indican la posición aproximada del epicentro de un tembl or. El circulo que envuelve a 

algunos de l-'s triangules indica: que el terremoto causó víctiinas. 
En ios dos mapi tas d< la parte inferior van señaladas en nrgro la; regiones sísmica~ srgún Monte!sus de Ba:llore; o sea las regiones de 

la tierra mal castigadas por los terremotos conf.Jrme lo< datos c0nocidos .. 
La explicació> y uso del Mapa ptiede verse en el T omo I de )BÉRfCA, núm. 22 pag. 352. 

22.--Nuevas sacudídas en el valle de Ossau (Bajas Pirineos). 
S. de Luzón (Filipinas). 

24 .. - Temblor en Melilla (Marruecos). 
Fuerte terremoto en la falda occidental del Pichincha (Ecua
dor) v:m. 

25.-Nuevo Nikolaiew. 

26. - Un violento temblor sacude todos los sismógrafos del orbe. 
Algunas noticias publicadas en la prensa señalan el ep i centro 
en las islas de Tonga (Oceania): ·otras lo sitúan en Nueva 
Guinea. Los grificos de varios Observatorios que hemos podi
do estudiar ofrecen datos muy inseguros: no· obstante el Obser
vatorio de lrkutsk (Rusia Asídtica) que parece disponer de da
tos excelentes, ha podi do calcular el epicéntro y lo :hitJijado en 

· la .Melanesia ('f'= 1° I S;),"== 143' O E Or.) 
Fuerie sacudida" e1 _Giralt IV, Saros, Abauj-Torna y Zala .(Hun-
gría). ·· 

Temblores en Zafferana, Viagrande (Sicilia) VI. 
27.-Violentas sacudidas de mas de 30 segundos en Panama y Co

lóh (Zorra· det ·.ca.nal-):-fueronccde~:inas. ·díïtfaciiSnY-aunqti·è-··meti"os.:-oc· 
violentas que las del terrerrwto del -2 octubre 1913. Según el co
ronel Hodges, nada sufrieron las obras del canaL Los calculos 
de Cartuja fijan el epicentro cerca de Colón ('f' = 10' O N; 
), = 78'1 W Or.) 

28.-Temblor oscilatorio de 4 segundos en Pul pi V: sintióse a lo 
largo de la: costa meditérranea entre Almeria y Murcia (España). 
Terremoto en A sia Menor y en Kerbi. 

29.-Ligera sacudida sísmica de unos 5 segundos acompañada de 
confusa ruido subterníneo en Mondoñed~ (Españ~) lli~ 
Varios te;nblo~es aco~pañados de ~uidos en Fairbanks (ilaska) . 
Sacudida en Acireale (Sicília). . · 

31. -Sacudida de po cos segundos en Caramanico (Abruzzo.s-Italia). 
Violento terremoto oscilatorio en ·Pullusima, Sangolqui (victi-
mas) , Riobamba, Quito (Ecuador) . . . 
Débiles sacudidas en liall's Flàt, 20 mil las al NE del vol can 
Lassen· Peàk (Calijornüi):_ el VQic{tn entrò' en activi d'ad el 29. 

junio 
DÍA 1. Nnevas sactid idas en el Ecuador: se registr•n seis en Quito: 

en üuayaquil una de pocaïntensidad. 

19.-Sacudida ondU:latòria .;; Catan~àro (Calabria-lta/Úl). 
Temblor en el SW de Jslandia. -· 

20.-Muy fuertes sacudidas en Pechtsef (victimas) VIII, Stip, Kot
sane, Krivo y Pa lanka (Nueva Servia) . . 

_ 2I.~DébiL temblor .. en<Palo·Al tò-:(Califomia)'IU; 

23.- . > en Motril (Espmïa). 

25.--Terremoto destructor en la provincia de Benkolen (costa 
oriental de Sumatra) el cua! causó varias victimas X. 

27.-Temblor en Granada IV, Mal aga con epicentro cerca de Ven
tas de Huelma (Espmïa). 
Violenta sacudida en Leipzig .VI: otras de diferente intensidad 
en Zeitz, Bitterfeld, Halle, Hettstedt, Dessan (Alemania) . 


