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La lecheria de la Casa de Oanaderos de Zaragoza - lnstalación desmontada para su limpieza 

Cróníca iberoamericana ======= 
España 

Lecherla cooperativa de Zaragoza.-La Jeche es un alimen
to muy difícil de conservar pu"ro, a causa de que "en ella 
encuentran excelente medi o de cultivo gran nt'imero de 
microorganismos patógenos, como el Brúillus tubercu
losis, B. diphterice, y otros, productores de gravísimas 
enfermedades. 

Un procedimiento que se emplea con buen éxito para 
evitar que Ja leche s ea el vehiculo de esas enfermeda-

VI IV w 

Esquema de los a para tos para la pasteurización de la leche 

des, es Ja pasi:eurización, o sea el calentarla durante un. 
pè:ríodó mas ·o menos largo, según el método emple~d-o, 
a temperatur·as comprendidas entre 60 y 85 grados cen-
tígrados, y enfriarla luego rapidamente. . 

Là imp:ortante sociedad agrícola-pec~aria denomi
nada Casa de . Ganaderos de Zaragoza, ha establecÚl.o . 
una lechería co-operativa, que empezó a .. funcionar re
ci~ntemente, uno de cuyos _firÍes es pasteurizar la leche 
y entregarla al consumidor 'i:!n las debidas · condièiones. 
La instalación; de la èual da n idea las adjunta~ fotogra
fías, que reprodÚcimos de la excelente revista La Vida 
en el Campo, puede cÓnsiderarse como un modelo en su 
género. 

En el departamento de recepción, la leche es pesada, 
y · sometida, en prèsencia del aportador, a ·un rapi do 
analisis de acidez, én el acidímetro Dondc, para impe
dir la entrada de -la leche averiada. Luego; desde el 

depósito de recepción, desciende al tanque mezclador 
(I, Véase èl adjunto_ esquema), de donde pasa a Ja puri
ficadora (li} en Ja que, · por medi o de la fuerza centrífu
ga se separau -cuantas impurezas sólidas pued<t conte
uer. La parle esencial de esta maquina es el vaso de 
acero en cuyo interior se proyecta. la leche contra la s 
paredes, a través de una serie de cuarenta y -ocho platí
llos cónicos algo separados entre sí, y que gira a la 
velocidad de siete mil r~voluciones por minuto. De esta 
centrifugadora va la Jeche al embudo de alimentación 

· del a para to pasteurizador (III}, constituído por una cal-
dera cilíndrica, de cobre estañado, en cuyo interior gira 
rapidamente ·un póte,nte agitador de paletas, y después 
que ha adquirida la temperatura conveniente, es eleva
da ·pÒr una bomba especia_l ·a la part e superior del apa
rato ref?•igerau."te (IV), f undado en el principio de la 
«contracórriente• y en el cua!, ~ientras Ja .. Jeche des
ciende recorriendo su superficie externa hasta llegar al 
platillo :que vi er te en el . tanqüe (V), por. e l - inter-ior cir
cula una corríente de agua fría que recorre Jas esp.iras, 
penetrando ·por la parte inferior y saliendo por Ja s'u¡:i e
rior. ·- De este úrt imo tanque, se abastece la llenadora 
automatica de bo•tellas (VI), aparato en el que termina 
la serie de operaciones a que se somete Ja leché. 

Tres motores eléctricós funcionau para las necesida
des de la instalación, y una caldera de vapor sn ministra 
el que se emplea para el pasteuri zador y ·los aparatos 
de limpieza y esterilización de cantaros y bote llas. 

Por esta breve descripción se ve con cuan escrupu
loso cuidado ha sabido resolver Ja Casa de Ganaderos 
de Zaragoza, el problema de purificación y conserva
ción de la leche, que tanto preocupa actualmente a los 
higienistas. 

Los riegos del Alto Aragón.-El 29 de marzo de 1915 se 
inauguraren las obras de riegos del Alto Aragón, y el 
aniversario de esta fecha se ha conmemorado en Tar- . 
dienta (Huesca) con una sencilla fiesta a la que asisc 
tieron el Gobernador Civil de Ja provincia de Huesca, 
el director de las obras señor Bello y el ingeniero señor 
Kovalky. 

El plan total de Jas obras, que han de ejecutarse en 
mi plazo maximo de 25 años, tiene un' presupuesto de 
160 millones de pesetas, y su objeto es·regar 300 000 he-:
tareas de 88 pueblos de Ja provincia de Huesca y 14 de 
la de Zaragoza, e:iJ.las comarcas de Sobrarbe, Somon-
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t:;mo J Monegros. Es hoy en su géner·o--,-:diçe Revista de : 
Obra:;; Ptí_blicas-'--!a empresa mas vasta· de-Eütopa y una · 
de las:mayores .del mundo·. Relativamente a · la e¡¡:ten- . 
sióil del regadío: nacional, significa ·aumelltar en tina · 
cua:rta:parte :el .. reali·zado durante dos mil años. . 

El plan parcial parec~ ser eje~utar_ Ias obras .mas in
dispensables para .poder r.egàr,. desde·:pdnci pios de 1918, 
Jas 16000 hectareas comprendidas entre · la Sotonera y . 
Tar.dienta, y al ·efecto·se construye con ·toda ·actividad 
la pdm_era.seccióh d.e. 23 .kilómetros,. d.el canaJ çie , M'on ec . 
gros . A últimos dél pasàdo ttño, sehallaban einplea·dos · 
e¡1 estos ti:a):mjos 1.mos 3000 obr.eros. 

m 

vartete,-cond.e, de Zubiría·, autotida·des y ·otras ·dis tingui" 
d'<t:S p_ers:onas. Et Prelado·bendijo . los ,diques, y · las :quic · 
llas de . tres nuevos vapores. 

Los astiller~s c~tentan ·con dos. magrtíficas . gradas · 
termina das_: una: de 160. m : .en la cua! ha sid o colocada la 
quilla oe .ün, grati trasatlantico de 15000 t . par:a la Çom
pai'íía Trasatla.iltiêi!. de Barcelona; y ot ra, de · 200 ·metr,os 
en :la·que s.e:han coloca,do .las -· de los do.s ·.buques: Conde ·, 
de Zubiría y Marqués de C!zdvarri, de 4500 t., destina- : 
dos a la Sociedad Altos H:orn.os ... 

-- Ray en cortstruçc:iórt dos n,uevas gradas de 200 y 13.0 m~ . 
Ha-lla ran ocupación en esta:factoría uno_¡¡ 2000 obreros. 

1V 

ARGENTINA.-!. Elevadores de granos del puerto de Buenos Aires. Il. !dem de Bahia Blanca. III. Trigo almacenado para la expor
tación en Córdoba. IV. La cosecha lis ta para el transporte 

Actividad de las construcciones navales.---: Astille1'0S del 
Ferro!. - El 24 del pasado abril se colocó la quilla 
del p¡•ilner buque mercante que se construiní en dichos 
arsenales, y que forma parte de la serie de grandes va
pores (140000 ton.) cuya construcción tiene contratada la 
Trasatlantica con la Sociedad Española de C. Naval. 

El buque ocupa la misma grada de los acorazados 
•España• y «}aime h, y se habilitau con gran actividad 
otras gradas para construir nuevos buques encargados 
por varias empresas navieras. 

.También se procede a los traba jos preliminares para 
colocar en breve la quilla de dos nuev.os cruceros. 

Para dar gran impulso a las citadas obras, se emplean 
numerosos obreros tra bajando a destajo . 

Los astille1'0S de Sestao . El 27 del pasado abril, se 
c.elebró la inaugumción de las obras nava les en los 
grandes Astillero.s establecidos ·en Sesta.o, por la So
ciedad E. de C. Naval. V. Inú:RICA, núm. 57, t. III, p. 66. 

Al acto asist ieron el Obispo de Vitoria, barón de Sa
trústegui, marqueses de Urquijo y Clu'ivarri, seiior Na-

Argentina.-La exportación durante la guer1•a.-La 
República Argentina es desde mücho tiempo contada 
como uno de 'los g·raneros del niundo. No dejara sin em
bargo de interesar conocer a donde se ha dirigida la 
expor tación de trigo durante el año 1915. Después del 
notable quebranto del año 14, ocasionada· por la falta de 
buques, el año pasado el total de embarques alcanzó a 
2448724 toneladas, cifra que podemos llamar. normal si 
la comparamos con la correspondiente de los años 1911, 
12 y 13, y que se· distribuyó en la siguiente forma: 

A Italia. . 
Al Brasil . . 
A francia. . 
A Inglate rra. 
A Holanda . 
A Suecia . . 
A Dinamarca 
A otros pafses 
A órdenes. . 

414960 toneladas 
31 1756 
305 020 
227284 

49773. 
19888 
5030 

228344 
886669 
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Como exportador de lino es la 'República Argentina 
el primer mercado, no obstante la notable cantidad de 
este oleaginoso que se retiene e.n el país para la elabo
ración del aceite de linaza. En 1915 exportó 842000 to
neladas, mientras los Estados Unidos de Norte América, 
segundo mercado, exportó 200000 toneladas; la India, 
tercer mercado, 122000 toneladas, y Rusia, que era el 
enarto mercado, no ha exportado nada, como se com
prende. 

Las exportaciones argentinas de cueros vacunos han 
alcaiúadó làs 'mayores ·cifras · del último quinquenio, en 
el p·asado , ejercicio· 1915. · Los : cu eros s ecos exportados 
fueron 2 941 050, y los sa-
lados 2844200. Mas de 
4 millones de estos cueros 
fueron a parar ·a los Esta
dos Unidos'de Nor.te Amé
rica. 

mapa IBÈRICA vol. V p. 35). La mina de Goyllarisquisga, 
ha producido en o tros tiempos has ta 1000 ton.· diarias 
de carbón, producción que vien e disminuyendo, según las 
revista s técnicas peruanas, a causa de un incendio produ
cido y desarrollado en su interior y que llasta el presente 
no se ha conseguido sofocar, e imposibilita, o al menos 
dificulta en gran manera la explotación, puesto que 
recientemente avanzó hacia uno de los mayores pozos 
de exlracción que ha tenido que ser abandonado y sus
tituído por otro. A esta causa primaria y principal se 
ai'íaden otras secundaria s. La falta de braceros no es 
la menoL El indígena tiene horror innato a la rudeza. 

del laboreo de las minas, 
acrecentado ültimamente 
por las explosiones del 
año 1909, que mataron e 
hirieron a muchos indios. 
Goyllarisqnisga en 1914 
produjo 182389 tone ladas 
de mineral ; y Qnishuar
cancha 73 440 ton. de com
bustible, menor cantidad 
pero de mejor calidad. En 
Cerro Pasco existen ot ras 
dos empresas que extra
jeron ~n el mismo año, 
una 8500 y otra 4800 ton. 
de carbón. Los departa
mentos .de Cajamarca, 
La Libertad y o tros, pro
ducen también .cantjdad 
no . despreciable def hoy 
tan apreciado combusti
ble, de .fnr.ina que en 1914 
ht producción total fué de 

. unas 280000 ton. métricas. 

El nitrato de .. Chile . .:..:. En 
1915 ha producido · ChÜe 
38100000 quintales de 
nitrat o 'sódico, · e on t ra 

· 53.50ÓQ00 qttiÍitales en 1914 
· y 60300000'en 1913. 
' · La expori:acloh a Eu

La prensa de aquella 
república informó duran
te vari os dí as' de ia expoi:
taCión de tejidos de mau
tas blàncas para hospital, 
riègras 'para el ejército, 
indu'mentaria de oficiales, 
algodón hidròfilo y gasa 
a·iúisép 't i e a , y nosoúos 
puaiinOs oir ' de labios de 
uno 'de:· los .principales fa
b'ricarites de tejidos, que 
én' 1915 èñti-ekó argooiei:~ 
rio franêés mantas' de sils 
lliÏaii.derfàs por valor . de 
so· miúories de fraiièos. 
:Eñ la úúima estàdístïca 
deU;,xpòrtación enc·ontra
mos .. Òtra novedad,. la d'e
ha;ber adqu1rído Inglate
rra el año pasad·o 40000 
ton. de azúcar en la Arg' n
t·ina, cantidad notable si 
se tiene en cu en ta que has
ta el presente entra ba en la 
República azúcar extran
jÈi ro en buena cantidad. 
No ha mucho indicamos 
en esta Revista el ganado 
caballar escogido por las 

Ap ara tos modernos para la extlnció~ cie iricendios·, Torre de. ;gua 
. .. ropa· ha disminuido; ·pues 

. d~ . . 199~000 toneladas a 
que ascéndió' èri 1'914, 'se 

naCiones beligerantes en aquel p·aís. Nadie se .maravi
llàra tampoco que sólo en el trimestre julio-septiembre 
del pasado año, hayan salido de los .frigoríficos argen
tinos para la Gran Bretaña, mas de 200000 carneros, 
50000 corderos · y 900000 cuartos de ganado vacuno, a 
part e del ganado en pie; pero no deja de ser curiosa una 
nue'va fase exportadora argentina, de que .hablan los 
boletines ·comerciales. Fabricas ·del litoral argentino 
s.e] hari comprometido con el gobierno francés para sn
ministrar diariamente por espacio de seis meses, 600000 
latas de carne cocida y caldo, que seran distribuídas 
como ranch.o, en las trincher.as del frent e ' francés. 

Perú.-Minas de carbón.-La empresa norteamerica
na Mining Company de Cerro Pasco, es la que explota 
los principales yacimientos carboníferos peruanos, que 
son los de Goyllarisquisga y Quishztarcancha; situados · 
en Cerro Pasco, departam~n.to . d~ Junin (Vé:¡tse nuestro 

redujo en 1915 a 1055000 
toneladas; en cambio, ha aumentado a los Estados Dni
dos, pues dicha nación ha comprado 316000 toneladas 
mas que en 1914. 

coc 

Crònica general 
Aparatos modernos para combatir los incendios.-En las. 

grandes capitales de ·E tir opa y América, el servici o de 
incendios ha experimentada en poèos anos una completa 
transformadón, tanto en los medios dèstinados a acudir 
con rapidez allugar del siniestro, como en el pedec
cionàmiento de los aparatos emp1eados para la extin
ción ·del fuego y para el salvan:iento de las personas. 
Basta, para hacerse cargo de ello, comparar las primi
tivas bombas a'rrastradas por fuerza anin1al y acciona
das a mano, cori los modernos aparatos representados 
en.las adjuntas fo'tografías. · 



N.0 123 IBER! CA 293 

La llamada·t01'1'e de agua puede erigirse con facili
dad en la plataforma del automóvil especial que la con
duce, alcanza mayor o menor altura según las circuns
tancias lo reclamen, y lanza torrentes de agua hasta los 
últimos pisos de edificios muy elevados, lo que no se 
conseguiría ni a un con las mas patentes bombas contra 
i-ncendios generalment e emp leadas. 

También para combatir los incendios en buques an
clados en los puertos, se emplean botes de incendios, 
cuya disposición se muestra en una de las fotografías 
que ilustran esta nota. 

Construcción de nav!os mercantes _en lnglaterra. ,----Durante 
el primer trimestre del corriente año, han sido botados 
a !:agua en los astilleros ingleses 69 buques mercantes , de 
Ull toneJaje tota) de 80661 ton._, y Se empezÓ là construc
ción de 55, que suruan 122 883 ton., según noticia$ que pu
blica Engineering del 14 del pasado abril. 

Las estadísticas del Lloyd muest.ran que hay actual
mente 424 buques - mercantes en· construcción, con un 
tonelaje de 1423435 ton. Este número es menor en 
164000 ton. si se compara con et · de hàce "un año, pero 
mayor en 60000 ton., comparado : con~el : de hace ·un tri
mestre, lo cua! indica que recienteniehte ha ·entrada en 
un período de actividad la construccióh de buque·s ·mer-

Un bote bomba para la extinción de incendios en los buques 

cantes, en virtud de las facilidades que se han concedida 
a varios armadores, y a la conveniencia de suplir los bu
ques hundidos por submarinos o destruídos por minas. 

llusión óptica relativa a las estrellas dobles.- El astrónomo 
Mr. Barnard llamó la atención hace algún tiempo acer
ca del curioso fenómeno de que Jas dos componentes de 
una estrella d"oble, que. parecen de igual magnitud cuan
do se presentau horizontalmente, parece11. tenerla dife
rent e si se ven colocadas una encima de otra, y casï 
siempre se considera que Ja inferior es Ja mis brillante . 

En experimentos que describe el doctor Hayes en 
Ps·vchological Review Puúlicatious, se comprueba este 
fenómeno en muchos observadores, Jlegando a lgunos de 
éstos a atribuir a ambas componentes una diferencia 
de brillo de dos o tres magnitudes. 

Las causas de este fenómeno ncí se han puesto toda- -

vía en elaro. No parece depender de una diferencia de 
sensibilidad en Ja parte de la retina Hamada fovea cen
tralis o mancha amarilla, si bien desaparece cuando Jas 
estre llas se haiian tan separadas que sus imagenes no 
se pintau simultaneamente en Jafovea. Mr. Hayes atri
buye el fenómeno a una ilusión puramente subjetiva; y 
si el observador consigne prescindir de la posición ver-

funcion~miento de la torre de agua 
- · · (Fots. Internat. Film Service, N. YJ 

.. :ticaf de la~ esti:eJias )' las considera coloca
dàs hcii:i;~ntalmente, cesa la aparente dife-

·. renda' de. brillo entre las compbnentes. Esta 
. ilàsión tiène . ciertamente importancia astro
nómica;: )' hàée poner en duda la magnitud, 
obtenida por es"tima, de las estreJias dobles. ·_. 

Exportación e importación del oro en los Estados 
Unidos.-Durante los siete primeros meses de 
1915, las exportaciones de oro de los Esta- · 
dos Unidos a diversos países, se redujeron a 

9774262 dólares, contra 117643959 durante el mismo pe
ríodo de 1914. La exportación fué nula para Francia, 
lnglaterra y Alemania, que en aquel período de 1914 
habían recibido respectivamente 84'5 miiiones, 27 milloc 
nes y 10 millones. La mayor parte del oro expori:ado 
por los EE. UU en 1915, se dirigió a las lndias Occiden~ 
tales: 8 millones y medio de dólares. 

En cambio, Jas importaciones de oro a los Estados 
Unidos han aumentado, comparando los mismos perío
dos de 1914 y 1915, desde 34135137 a 162187374 dólares. 
EI aumento mayor se ha verificada en las importaciones 
de oro del Canada, que han subido desde 25;4 mi!Íones 
a 107'9 millones, siendo evidente que lngiaterra ma.nda a 
lÒs Estados Unidos la reserva de oro que tenía en el 
Canada. Francia ha aumentado desde 105000 dólares a 
11'5 millones, e Inglaterra directamente desde 32000 
a 1'9 millones; América del Sur, desde 2'8 millones ha 
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Pabellón para colonia escolar. Superficie 300 m2 

aumentado basta 8'6 millones de dólares; Japón desde 
0'4 millones a 12'6 millones, y China desde O a 5'8 mi
llbnes. 

Pab ell ones transportables modelo lbarra.-En la Exposición 
de material científica, anejo al 5.° Congreso de la •Aso
ción Española para el Progreso de las Ciencias», cele
b;ado en Valiadolid · ~D. octubre del pasado año, y del 
c~aCse o'cúpó extensamenfe IBÉRrcA en sus números 98 

; y 99·, '.tlgtiràba una li:J.stalación de pabellones desmonta
b'les sistema Ibaí-ra, de los cuales dan una idea los ad
ju~fos Úabacios, que deberi10s a là amabilidad de la 
' r·e.vistà d-e iuquÚecttira La ·co'izstntcción Moderna. 

~i 'pàviíne:ri.tò de Ïos pabellones esta formado por 
·fuer.i:ès ·càjas de ma~ e; a . inyectada, que sirven de es
"tuche a)as .divèrsas· pieZ.as del pabellón durante su 
:Ú;iDsPol-t:e; y · qrie · enlpÏa~adas· convenientemente con 
sólï'da trabazón, fornian el n'úcleo donde se asienta todo 
e l'-edifreío: · A 'elias· van unidÓs.rígida y fuertemente los 
piei derechos', que 'àieé\àn en su perfil una sección de I 
o dobie T; y' 'reciben' ep s us. costfidos otras bar ras acana
Ïadas_níüy l'igeras, eÍ). las i:U.'ale's se ajustan·tableros de 
·ci:ii-dJ.o com:primido 'ei:Jcerraèi.os en marcos de acero, 
: dèt'al mÓdo citle én cada pi e cièrecho se a poyan dos pa
·jedès 'iÍ:tteriores. y dos· ·extedores . Próximo a los extre
~o·s· sup-eri~~e~ de' 'éstos' ' .· ·· 

pies, hay un dispositiva 
para unirlos entre sí 
por medio de traviesas 
o pequeñas vigas, . que 
op rimen los ta ble ro s . 
contra el .pavimento, y 
descansa sobre· ellas el 
alero de la cubierta. 
Esta es también de ta
bleros de corcho, que 
ocultau la armadura, .y . 
dan al interior· · un as-
peèto agradable. La luz 
y la ventilación han 
sido debidamente aten
didas por medio de ven
tanales, que son .. gira
torios horizontalmente, 

: ya·s en el techo. Est e tipo de pa
bellone·s es muy propio para -es· 
'ctfelas, hospitales · de campàfia, 
barracones ·de tropa, cnadras, 
garajes,· hangares·, etc. 

Los hangar-es, aunque del 
mismo sistema que los garajes, 
exigen distinta construcción, por 
razón -de la arichura· de·· la puer
ta por donde ha·de eritràf o sa·lir 
el aeroplano :-La armadura de la 
cribierta es de sólida estnictura, 

. púes . cada . cuchillo esta com

.· puesto · de · tres vig·as · àrmadàs, 
de poco peso y considerable .- re
sistencia. 

Los pabellones Ibarra, se 
recomiendan, ademàs de otras 
circunstancias, por su precio re
lativaniente reducido. 

Un caso singular de acromatopsia.-,-Por razón de algunos 
trastornos en el funcionamiento del orgnnismo visual, 
existen personas que no perciben los colores; esto es, 
sufren cierta ceguera respecto a todos ellos o a algunos 
en particular. Padecen lo que se llama acromatopsia: la 
cual es total cuando el enfer.mo ha perdido el sentido de 
todos los colores, no distinguiendo sino diferencias de 
intensidad, como en la fotografia; y se dice acromatop
sia parcial cuando falta só lo uno o vari os colores funda
mentales·. Las mas de las veces faltà el ro jo, defecto 
que constituye lo que se ha llamado daltonismo, por 
haber padecido esta dolencia el célebre físico,químico 
inglés Dalton, quien veía verde el color rojo de su mu
ceta de doctor. 

be esta acromàtopsia parcial presenta .un notable 
caso Psychological Bulletin, Vol. XIII N. 0 2, observa do 
por Meyer, , que lo considera basta cierto punto como 
ünico en su género. Para el individuo afectada de este 
defecto de la visión, el azul y el verde constituyen un 
solo color, y otro único el amarillo y el rojo, de suerte 
que en el espectro solar, ve• solo una línea divisaria en 
la región del amarillo-verde, y a una parte no CÍistingue 
mas que un solo color, que llama indistintamente verde 
o azul, y también un solo color a la otra parte, que 
llama ya rojo, ya amm·i!lo. 

- ----
y por pequeñas .èlarabo, Pabellón ->hangar (La Construcción Moderna) 
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Submarino aleman de nuevo tipo 

Una estratagema de la . guerra marltima.-En algunos sub
marinos alemanes de los últimos tipos se ha ideada, 
según la adjunta . fotografia de The Illustr. London 
Ne~vs, pintar lateralment e el casco, a flor de agua, imi
tando el oleaje, con l.o cua! el enemiga puede engañarse 
al juzgar la verdadera velocidad del buque, que parece 
cortar el agua con mayor rapidez que Ja que realmente 
lleva. 

Exportación de rieles.-La exportación de rieles para 
.vías férreas, que en tiempos normales alcanza en Ingla
terra un valor considerable, sufre ahora una constante 
disminución, según vemos en el número de E~tginee1•ing 
de 14 abril última. 

En el pasado mes de marzo esta exportación fué de 
só lo 3 368 ton., mientras que en el mismo mes del1915 
fué de 17572 ton., y 40207 ton. en marzo de 1914. 

Los nuevos Zeppelines alemanes.-Un técnico francés, re
putada por sus conocimientos sobre los modernos . diri
gibles y aeroplanos, Mr. Georges Prade, ha publicada 
en The Times un articulo acerca de los últimos tipos de 
Zeppelines, para cuyo estudio se basa principalmente 
en el examen del L Z 77, que cayó en Révigny en ·21 de 
fel;¡rero pasado, y resultó en gran parte destruído. 

lVIr. Prade no cree en Ja existencia de unos tipos re
cientes a los que se atribuye una longitud de 350 metros 
o mas,- armados de cañones de grneso ca libre y dispa
rando torpedos desde una altura de 5000 metros. Según 
él, a jnzgar por el número de orden y por sns diversas 
característica s, é l L Z 77 pertenece al tipo de los mas 
modernos Zeppelines construidos por los alemanes. 

Por la inspección de sus-restos, colige que el L "? ï7 
debía tener una capacidad de ·unos 30000 m. cúbicos y un.a 
longitud de 160 metros. El meta! emp_leado para la-en
voltm~aes aluminio, alendo con pequeñas cantidades de 
cobr.e y_ cje zinc .. Sn_-forma difería a lgo cte )a de--los pri
mit,ivos zeppelin_es, cuyas mitades son simétricas, pues, 
semejant.e _a los tipos inglés y francés, era de mayor dià
metro ·en su -parte anterior ,y se i ba adelgazando gradua:l
mente ha cia la popa. Poseía dos barquillas unidas por un 
corredor· central ·(:InÉRICA . . •Los dü-ig·ibl es -Zeppelin•, 
número 106, pag. 22),· en -el que se instalabali los -pilotos, 
la tripulación y l()S artilleros. Una escalera, que pasaba 
entre dos de los 20 globos parciales rodeados por la en
voltura total, comunica ba el corredor con una plata.for
ma de la parte superior del Zeppelín .- ElL Z 77 iba 

provisto de cinco motores del mis
mo tipo que en los anteriores diri
gibles (Maybach, de 180-200 caba
llos, con seis cilindros verticales, 
que consumen 230 gramos de petró
leo por ca ballo hora y por motor). 

Sus mUniciones consistían en 
1500 kilogramos de bombas, de un 
peso de 50 a 100 kilogramos cada 
uria; y el armament o en· ·seis ame
tralladoras colocadas dos en cada 
bar quilla y deis -en: la plataforma· su
perior. 

Como los tangues parà petróleo 
quedaran destruídos al caer el 'apa
rato, no puede_¡tsegurarse qtté c~pa
cidad tenían, _ aunque es probable 
que, co-mo en los típos amí.logos, 
fuese suficiente para un raid de 

unos 750 kilómetros. Mr. Prade ha publicada en The 
Times otros artículos en los que trata de los recientes 
tipos de aeroplanos. 

Casco protector para soldadores.-El intensa calor (unos 
4000 grados) y la vivísima luz producida por la llama del 
soplete oxiacetilénico, utizado para soldar y cortar me
tales, constituyen 
no sólo una moles
tia sino un peligro 
para los obreros 
-que lo emplean. 

Para evitaria, 
se ha ideada una 
especie de casco 
metalico, hecho de 
aluminio, que tiene 
en su centro una 
aber:t_u ra rectan
gular cerrada con 
·tres vidrios, uno 
exterior, incolora, 
otro rojo, y el ter
cero de color azul 
oscuro. EI vidrio 
exterior tiene por 
objeto resguardar 
los ot ros dos de Jas 
partículas incan-
descentes que sal- Casco protector para soldadores 

tan del meta! a que 
se aplica la llama; y los vidril'ls coloreados dan a _ésta 
un tinte purpúreo que no daña la .vista . . 

En sn parte interior, el casco tiene unas correas a 
propósito para sujetarlo a la cabeza de · modo · que no 
moleste, y permiten levantarlo y bajarlo, como la vise
ra de un casco d-e Iàs antiguas armaduras. 

Las distancias de los astros.-El doctor \V. S. Eichelber
ger ha·-publicado en el número correspondiente al. 7 del 
·pasado abril de la revista Sc-ience, un interesante artícu
lo .histórico ( The d-istances of the heaveuly badies), en 
el que se còntienen curiosas noticias sobre las aprecm
ciones y calculos hechos e n el transcurso de los siglos, 
referentes a las distancias de- los astros a nuestro. 

planeta. 
· Concretandonos a lo que dice respecto del Sol, la 
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SIGNO S 

• Volcdn~s a/:1/vili 
'+ id. no ¡¡/ 

Distribución de los volcanes en Filipiri·as 

.. : .. ' - · 
primera apreciación r elativa a su distancia a' la Tierni, 
es probablemente la de Eudoxio de Cnido (370 a. J. C.), 
quien admitiendo, confo rme a Aristóteles, que ei diame
tro del Sol es nueve veces m ayor que e l de la Luna, y 
basandose en que sus diametros a parent es son .iguales, 
dedujo que la distancia del Sol a la Tierr a debe ser nue
ve veces mayor que la que nos separa de nuestr o sa
t élite . 

Un siglo mas tarde, en 275 a. J. C., Aristarco de Sa
mos ideó un método por el que señaló la distancia del 
Sol a.là, Tierra como 19 veces mayor que la de la Luna 

. a la Tierra; y el mismo r es ultada da Hiparco 150 años 
antes. de - Jesucristo .. Claudio Ptolemeo, (150 después 
de J. C ), __ cuyos escritos han servido de norma durante 15 
siglos a muchos ast rónomos, encontróc r esultados bas
tante varia bles en sus calculos para determinar nuestra 
distancia. a l Sol. Después de Ptolem eo, hemos de Üegar 
ya a la s mediciones modernas. ., . .. 

He aquí en r estimen e l resultada ¡tpro~i?J-ado de los 
cal~~¡~~ h_e~h~~ en cÚsÚntas .ép ocas: 

- ~?5 : a: J. e: a: 162o:d. J. c.· 
1620 (Kepler) .. . ' 
16·12: (Flaii¡steé<J. 
1916 .. '· . . 

; , 1 1:¡'" 

·. ,725_0000 . kilómetros 
21700.000· 

131 ÓOOÒOQ . • 
. _149500000 

-Tambíén en París ha fallecido el notable químico 
Mr. E mile, C. Jungfleisch, que nació e n la misma ciudad 
en 1839 . Contribuyó a los trabajos de Lecoq de Bois
ba udran, que dieron por r esultada el descubrimiento 
en 1875 de l cuerpo simple llamado Galio, y se distin
g uió eu muchos estudios de Química organica, consi
guiendo crear por síntesis sustancias capaces de desvia r 
hacia la derecha o hacia la izquierda el plano de pola
rización (dextrogi1•as o levogil·as), lo cual se tenía 
como exclusiva de las sustancias elaboradas por· seres 
vivientes. Pertenecía, entre otras sociedades científi
cas, a la Academia de Medicina y a la Academia de 
Ciencias de París . 

Actividad volcanica del Bulusan (Filipinas).- Nos comuni.èa n 
del Observatorio de Ma.nila, que el antiguo volcal}:Bu
lusap , del sur. de la _lsla d.e Luzón, que ha lleg:o¡:do a 
formar -tin monte de 1500 metros de altura , ha idado 
recientemente muestras de alguna actividad, por lo 
'elm! el Director de ·di~ho Observatorio, R. P. A!g{té, ha 
ido para- inspecciona t: el ·fenómeno, a Irocin, impot tante 
p~blación sitti~da a l pie de aquel monte. ! 

En · este .luga_,r ·se ha·· instalado un sismógrafo, que 
'func-ionara con;'caracter pi·ovis iona l , a fin de r egistra r 
1ds -m ovimiento·s sísmjc~s qúe acompañan a las manÚes
t aciones de n~tu~a l ezii v olc<\nica . 

En el adjl_lnto grafico, tornado de la monuu1ental obra 
El Archipiélago Filipino (1), es tàn señalados los vol
canes activo-s },' a pagados del A rchipiélago; y en el 
Úagmerl.to d~¡: mapa ' de i~ ISla de Luzón, rept'oducido 

.-El Bulusan, al sur d.e-la . .is\a :de:Luzón- : 

cid' mag~ffléci,Anàs. d~. Fà-(:pinas, '¡iublic~d~ liàj~ la di
récdón . del' Rdo. p: ' J osé ' A_íg it( D.ít·ector del Obser
va.ú >'r ici de M.aiiila, .. ~uedy vet;se - ~~. sÜ ú~cipn g~ogr~ifica 
_d,e} volc:Í.nBlllusan, dé ,qlle ~e ha?la , e.~ ~s~~ no,ta,; · .· 

Neér.ologfa.-;-H¡t fal)ec\çlp_ en :Pa,r;ís : ~l r::ep utad_o ,_ç_it:!l.- . (1 ) 'EiArchipÚ(ago 'Fiiipino.' CÓlecci'óit de · datos geogrMicos, 
jano.Jrancés . Mr. L eón Lab bé, .nacido en Mer.lerault esbidísticos, 'cr.on~lòg'i"cos jr' c'ièiÚÍftccis,' ie!ativos : ~ l ' misnio, · eiiin;sa-
(Orñ'~[~~- :Í832> Se:_-distinguió _ e·~Qeç i_;!~ente .-e~ . 'úi . cados de anteriores obtàs-ü otiter¡idos ~oit ' la propi à -observacióil -.y 
.ci rugí!). geJ. _estó_mflgÇ>_ y)!al!lc:S Ja, atep.cjq_n ·. el ,é,xito q~te · · êstudio; ·por algunos Pa:dr~s. de 1~ ~.isi'ón de la ~Compafiia .- de .Je ~-ús 
obtuvo.en la. alim.entadón de en fer mos que t enlan obs:. -~'1 ~sJasis l as.Tomo , l.0 X)(Vl~79ll p_ag inas_y I69 . l,a!u.in_as._-Tomo . 2.• 
trui?~ ~ú:sÓfag~~ i~tr9d.~icié~d~le~ e~ e.l -~stÓ!Il~g-~ PPr )(X-47Ó paginas y 117 llimin as. fp rmado en folio de 20 .por 29'5 cm.-; 
meqiocl(un ·~*-~~h() :tubo, susti!-riÇia_s r¡.utrHivas, ._ :·.:; \v~~IÏirigto?. Imp~ètità del Oabie~po, i9o?. · · · · 

Du~ante - nías :de: ine.dio --siglo - pr acticó ·Y · enseÍíÓ -- la ' 
· cirugfa en París; fué en 1882 p residente de la Sociedad 
de Cirugía, y actualmente era, miembro . d~ la, :Acade
mia d~ Medicina y de . otras sqciedades científicas. 

000 

I · •. 
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Desarrollo de los aeroplanos militares durante la guerra europea 

Desde el principio de I~ guerra, los aéroplanos milita
res de las naciones beliger.antes van sufriendo continuos 
cambios, que demuestran que aun faltamucho para lle
gar .a los tipos deflnitivos de a·viones de guerra. 

Apenas una nación lanza unnuevo modelo, las demas 
se apresuran a copiarlo y emplearlo para · sus ejércitos, 
aba!).donaridolo generalmente al poco tiempo para ser 
sustituído por otro. 

Eri Francia se ha creado el avión-cañón, del tipo 
· biplano propulsor (o s ea 
coii la hélice detras de 
la . barquilla) con motor 
200 HP. que Íe permite 
una ve!Ocidad de 130 kms. 
por hora, . protegida con 
blü+daje y ar.mado de un 
cañón de tiro rapido de 
37 mm. en su part e ant-e
rior. Las escuadrillas de 
estos aparatos han sido 
encargadas de la defensa 
aérea de París y de la 
protección de las escua- . 
drillas de aviones .de bonl
bardeo en sus incursiones 
en territorio enemigo. 

de radio de acción y de velocidad para dar caza al Armi-
nio,_ como era llamado en Franéia el avión aleman. . 

Entonces ·se creó en Francia un tip o de avión de caza 
de gran velocidad, sistema Morane-Saulnier, tripulada 
por el 'piloto únicamente, que podía disparar con una 
ametralladora fija al capot, y cuyos proyèctiles atravé
saban el circulo recorrido por la hélice, con lo cua! el 

· treinta por cient o se pierden porque chocan con ella 
al salir del cañón. Para evitar que la hélice se rom-

piera, llevaba una pequéò

Al mismo tiempo que 'ei 
aviÓn-caFíón francés, apa
reció en el ejército ·aie-

B&rquilla y cañón de tiro ·ràpidp de un avión~cañónfrancés 

ña plancha de blindaje en 
-el sitio expuesto al chd
qué de las baJas. El A l'mi
nio fné derrotada en al
gunos combatés por este 
a vión de caza, ·Y desa pare~ 
cjó del · fr.ente occidental 
-para s~ . empl·eado en el 
orienta+ contra los a vio
nes rusos, ·siertdo sus'tituí
do eri F'ran'èia·por uri nne
vo tipo d·e avión de com
bate aleman, trac tor y bi
plano también, con mo
tOr 180 'H:P · Maybach o 
225 HP Mercedes; arma
do de dos ametra!ladoras 
Maxiin, una para tirar al 
costada y otra para tirar 
por detras, pudiérido llemún un biplano de coui- . 

bat e, sistema Albatros, con doble motor Mercedes, trac
tores ambos de 165 HP. coi1 velocidad de 145 kms. por 
hora . Su armamento consistia en dos ametralladoras 
Màxim, colocadas una delante y otra dett·ús de la bar
quilla central, y una · ·cantidad variable de bombas de 
trilita de 10 kilos de peso. Poca después se mod ificó est e 
tipo, s ustit uyendo sus motores por ·2 Mercedes de 225 HP. 
y añadiéndolè una tercera ametra lladora. Este tipo fué 
émpleado con g·ran éxito ·en muchos combat es aéreos del 
-frènte occidenta-l , porque los aviones .franceses rapidos 
110 podían luchar coti é l en buenas condiÇiones por su 
inf.erioridad de armament o, y los aviones-caí'ión carecían , 

Vedrines en su Morane, provisto de ametralladora fi ja 
en el capot 

·var ademas·:dièz ·· bomb::1s de cinco kgs. Est e· àpàrato, 
que fné balltizado con el · nombre ·de · F1-itz - por · los 
ingleses, era mas facilmente manejable que el Arminio 
y tenia mejores condiciones de ,defensa, por lo que 
los franceses tuvieron que crear otro nuevo tipo para 
luchar con él. Est e . nnevo tip o francés fué un bipla-

- no tractor Nieuport, · armada cori una am~tralladora 

Hotchkiss sobre el ala superior para tirar hacia ade
·lante, poniéndose rel pasajero de pi e para· ' t~J.anejarla . 
Para responder a ·esta innovación. èn los medios de 
ataque, los alemapes colocaron. en su : Friti . una amè
tralladora sobre el a la y ot ra · mont ada -en el fuselaje 

Tipo de avión de combate alemàn._Mercedes-Aviatik 
con d'os ametralladoras Maxim 
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UNA FOTOGRAFÍA CURI OSA. Esta fotografia ha aparecido en casi 
todas las revistas ilustradas de Europa y América y puede verse en 

. infinidad de mutoscopos mecanicos de Franci a, Inglaterra y Estades 
Unidos, algunas vece.s compuesta con fotograffas de París o Londres, 
fl gurando aviadores "alem anes dispuestos a arrojar bombas sobre una 
pòblación; Sin embargo ei a·parato es un biplano tractor Flecha 
español sistema Barron, y sus lripulantes son los aviadores militares 
españoles capitanes Barron y Cifuentes. La fotografia fué obtenida 

en el aeródromo de Tetuàn en el año 1913 

detras del pasajero pa ra disparar hacia atras, para lo 

cua! el pasajero, podia g ira r en sti asiento hasta po

nerse de espaldas a la marcha. Ademas de esta mo

dificación adoptada por los alemanes, a pareció én el 
·frente occidental un nuevo tipo de avión de combate 

. alema n, que desde el principio m anifestó una gran 

superioridad para la lucha aérea sobr e .los a para tos de 

la~ naciones aliadas; este avión es el monqplano Fok

)er , muy parecido al Morane, que primeramente fué 

provisto de un motor 100 HP. Oberursel~Stahlherz 

(copia a lemana del motor rotativo Gnome), y después 
de un Mercedes 165 HP. co~ el que alcanzaba una velo-

. cidad de .160 kms. por hor~. Su armamento consiste en 

. una ametrall ador a fija a l capot, im igual disposición 
que en el Morane. · · · · 

- El . mé todo de aÚque de est e . aparató consiste en 

permanecer v igi lando sobre las líneas a lemanas a gran 

altura, y en enanto percibe a un avión enemigo desciende 

hacia él en vnelo picruf.o, envolviéndole con el fuego de 

sua metralladora en un cono de proy_ectiles hasta llegar 
a cSU .altura por detras y dirigirle los últimos disp¡¡ros a 

lo largo del fuselaje, de tal modo . que el aeroplano 
enemigo no pneda hacerle.fnego por temor .de destruir

se sn propia cola . 
Ultimamente, han empezado los franceses a emplear 

un biplano Caudron con dos motores rotativos Le Rhone 

de 80 HP., con estación de t elegra fia sin hilos para la 

corrección del tiro de arti lleria, y otros varios tipos en 

ensayo de a viones provistos de motores múltiples. Ana
logament e, en Al ema nia se lleva¡1 a ca.bo .en el lago .de 

Constanza los ensayos de un .nuevo aerç¡plano gigante 
con cua tro motores, dos de 225 y dos de 130, todos .el los 

Mercedes, con velocidad de 176 k ms. por hora y arma
~~nto de cuatro ametr a llador.as tviaxï'm y lanzamien to 

de bombas. Su tripulación es de och·o hom bres; y iiene 

ademas es tación radiotelegrafica y proyector. 
Los ingleses t a mbién emplean aeropla nos de comba

te provistos de varios motores, especialmente los bipl~t

n os Curtiss tipo América y Canada, con dos motores de 

160 HP. cada uno, y los rusos el célebre Sikorsky, ya 

descrito en otr::t ocasión en esta Revista . 
. E. H. 

Capi tan de ingenieros 

CullfO Vientos, abril. 191 6.-

LA MINERÍA ESPAÑOLA Y LA GUERRA 
.l 

El insigne ingerliero de minas don fernando .Villa- mo, de plata, de hierro y de zinc, y hasta :de .estaño, de 

san te, Ingeniero Jefe del distrito minera de Murcia; aca- cobre y de azufre. De cada una· de estàs sustanclas rese-

ba de puolicar en la - •Estadística Minera• correspon- ña el señor Villasante las condiciones · de yacimiento y 

'diente- al año 19-1'!, el ·informe anual sobre la -minería de ·explotación; de todo lo cua!· haremos gracia a ·nuestros 

Murcia, en senti do tan patriótico que. ilo podem os me- lectores, para pasar a exponer las consecuencias que del 

nos de dar a conocer a los lectores de IBÉRICA las prin- estudio comparativa del año 1914 con los anteriores 

ci pales conclusiones que en dicho informe se contienen. deduce el autor del informe, por creerlo de interés 

Estas conclusiones, aunque el autor las refiere directa- mas general. 

mente a la minería murciana, bien pueden extenderse a Durante el citada año, se produjeron en la provincia 

todo el resto de España; y así creem os que nues tros de Murcia 422 I 79 toneladas de minera!es de . hi erro, 

lectores encontraran plenamente justificada el título que contra 770540 en el año anterior; .49-492 ton..e't~das de 

encabeza estas Iíneas. minerales de zinc, contra 71621 en 1913, y 67955 ton e-

El citada ingeniero no sólo ~se muestra profunda ladas de minerales de plomo, en vez de 55 708 a que 

conocedor de las condieiones-geológicas, metalíferas y ascendieron en 1913. Ob>ervando cómo el laboreo de 

económicas ·del distrito que le ha sido ;confiado, sino las minas de plomo ha podido sostenerse-por la faci-

que ademas se manifiesta ardorosa defensor . de los in- lidad de fundir en la misma región s us minerales, y 

tereses patrios, coadyuvando de este modo a la gran cómo las de zinc .y hierro han tenido que paralizar en 

obra -de nuestro engrandecimiento nacional. -¿ gran número sus trabajos por la dificultad de venta de 

Es la provincia de Murcia una de las regionesc'de-'"\ s us producciones, que forzosamente han :de ir a ben efi-

España · mas -favorecidas por la naturaleza con-los mas ciarse en fabricas extranjeras, de peligroso o imposible 

variados" y extensos yacimientos . metalíferos> En esta acceso actualmente, .deduce el-señor Villasante que •la 

provincia se extr:aen·. aon ·abundanda -minerales de . plo- crisis que con agobiadora -pesadumbre, son s us pala-
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-bras, abate a esta minería regional, no hubiérase produ
cido si se dispusiera de establecimientos metalúrgicos 
para aprovechar también estas últimas clascs de menas. • 

En el mismo· informe se dà cuenta de la reciente 

' crèación en Cartagena de un sindicato para el estudio 
de los minerales zincíferos, siguiendo las indicaciones 
técnicas de algunos ingenieros propulsores del proyec-

. to¡ pero como esto puede tropezar con los escollos 

inherentes a las nuevas industrias, declara el Jngeniero 
Jefe ·la convenien cia de que el Esta do lo apoyara con las 

necesarias protecciones fiscales, fomentando al mismo 
tièmpo el desarrollo de iniciativas analogas para las de
mas nuevas industrias que en el distrito deberían ins
talarse. 

La segunda observación recogida por el señor Vi
Jiasante, no menos digna de ser conocida que la ante
rior, se refiere a la producción de menas de plomo, que 

ha resistido victoriosamente la anormalidad europea 
merced a su beneficio metalúrgico en el país; lo cuat 

demuestra que esta industria tiene vitalidad bastante 
para luchar con elementos propios, y merece, en sentir 
del autor del informe, que se la libre de extranjeros 

.yugos que dificultan su desenvolvimiento en la escala a 
que puede aspirar. •Este yugo, añade, se milnifi esta en 

la imposición ·de cotizaciones des de Jnglaterra, por es
peculadores que reúnen en aquellos mercados la mayor 

parte de la produçción del glúbo¡ y es absurdo que 
siendo España la primera nación productora de plomo 

en Europa, haya de subordinar sus ventas al arbitrio de 

los que, como es lógicamente humano, aün cuando no 
sea justo, · han de pretender favorecer los intereses co
mercial es de las potencias dominadoras en la industria 
universal.» 

El resultado de esta dependencia ·de que habla el 

señor Villasante, fué producirse aquí, al principio del 

conflicto europeo, cierto desequilibrio que hizo dismi
nuir la producción de nuestras fabricas por haber pre

tendido . Inglaterra limitar su trabajo. Las Compañías 
fundidoras mas fuertes del distrito murciano no quisie
ron someterse a tales imposiciones, que hubieran sid o 

causa de la paralización de muchas minas, y por esto 

determiliaron seguir su marcha normal, a pesar del gra
ve perjuicio de tener que conservar en depósito impor-

NUEVA ESTUFA TERMO- ELÉCTRJCA . . 

tantes partidas de plomo. Estos depósitos obligan a los 
fabricanfes a reducir los precios de compra del mineral, 
sin relación a las altas cotizaciones inglesas, y que . Íos 
minerós no tienen mas-re-medio que aceptar si no quic
ren- dejar el laboreo de suii minas. Probable es que 
cuando se restablezca la normalidad euro:pea, los flindi
dores encontraran con creces recompensades sus actua
les sacrificios, mientras què los mineros que est~n ven
dienda el mineral - en tan malas condiciones, habi-an 
tenido que sufrir sin la menor esperanza todo el peso 

de la desgracia. 
• To do ell o, dic e el señor Villasante, hubiérase evita

do si tuviéramos establecido el mercado· español de: 

plomos, que desde largo 'tierhpo se . vien e aconsejando 
por algunos técnicos, y que hace algunos años estuvo ·a 

punto de llevarse. a la practica por el ilustre don Ignacio 

Figueroa, marqués de Villamejor. • Las ventajas de este 
mercado hubieran resaltado ahora; pues, como país 
neutral en el conflicto, habríamos podido atraer hacia la 

Península todos los pedidos de Úis naciones en guerra y 
consolidada para lo sucesivo nuestra hegemonía en este 

género de transacciones . 
El medio mas a propósito para llegar a tan bénefica 

reforma sería, según el Ingeniero Jefe, que el Estado 
alen tara el consorcio de todos los fundidores nacionàles, 

con las garantías necesarias para que el acaparamiento 
· de la producción no redundara en daño de Ïos mineros a 

quienes se pretende favorecer: para esto debiera .darse 
a los mismos mineros facilidades para constituir -una 
gran asociación de productores de plomo, y s¡: ·se acer

taba a reglamentar el nuevo mercado de una manera 

seria, «llegada a ser aceptado facilmente por todos los 
consumidores europeos, ampliandose después con la 
cooperación que podia prestar el desenvolvimiento de 
la industria del plomo en la Amêrica española, que ya 

se ha iniciado por algunas casas españolas, hasta esta
blecer un potente mercado iberoamericana que con

trarrestara la influencia de los Estados Unidos ·en nues

tras antiguas colonias. • 
Di os qui era que veamo3 presto convertidos · en -her

lllosa· realidad tan grandiosos ·planes ·de resurgimiento 

de la minería española. · I. P. 

Abril, 1916. 

CON REGULADOR AUTOMÀTICO DE .ALTA PRECISIÓN 

Aparatos imprescindibles en los laboratorios de Jiis

tología, Biología o Bacteriología, son las estufas destina
das a conservar determinadas temperaturas a las cuales 

.han de someterse los diversos seres o substancias. 
Lo que principalmente se requiere en estos aparatos, 

-es que las oscilaciones térmicas en su -interior queden 

-reducidas a un mínimum. Con objeto de obtener esta 
fijeza .y constancia en la temperatura, se han :ideado dife

rentes reguladores . automaticos .. -

El foco calorífi ca de las estufas de laboratorio suele 

ser de distinta naturaleza. En u nas sc obtiene la calefac
ción por mecheros bien de petróleo, bien de gas, o de 

alcohol; pero actualmente estii n muy en uso las llamadas 
termo-eléctricas. Los reguladores son también muy va

riados según la naturaleza del -foco calorífica. 
Hasta el presente, que nosotros sepamos, ninguna 

casa española se ha dedicado a la construcción de estu
fas de laborator.io: la primera estufa española es la que 
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fig. 1.' Estufa termoeléctrica para cultivos. Modelo A, de 
paredes dobles 

.. en la exposición del material científica celebrada en oc
tubre del año anterior . e11; V~lladolid con motivo del V 
Congreso de la Asociación para el progreso de las 
Ciencias; el autor de estas líneas tuvo el honor de pre
sent¡¡r (fig._ l.a), y cuyo órgano mas interesante es el re
gulador, (eléctrico también), el cua! por su exquisita 

.. sensibilidad hace que la temperatura en el interior de la 
estufa sea de una fijeza tal · que dificilmente pueda ob
tenerse otra .mayor. 

Consiste dicho regulador en una resistencia (7) 
.(fig. z.a) en espiral, de hilo recubierto de amianto, en 
serie con el hornillo eléctrico (6) de calefacción, arro
llad¡¡ sqbre un cilindro metalico, el cuallleva en su cen
tro un tubito con mercurio. 

Flota en dicho líquido un vastago (8) articulada, el 
cua! abre o cierra el circuito eléctrico al dilatarse ·o con
traerse la columna de mercurio. 

Alej;mdo o acercando la punta del tornillo (9) que 
es de platino, al plote (lO), también del mismo meta!, la 
.c.orriente en .el çaso. de ruptura, o bien. toma la dirección 
del cordón (li) que la lleva a la.lampara testigo (14) que 
se ve sobre la estufa la cua! se. iluminara, y sale por el 
conductor (12) para llegar, po.r . último, · al enchufe (I); 
o bien, si no se quiere que se gaste flúido .en la ilumina
ciónde la lampara, para lo cua! basta aflojar ésta un 
.poca, pasa desde el plote (10) al hilito de cobre que, par
tiendo del ¡nismo plote, va a parar a una barrita meta
liça que directa:mente la lleva también al polo (I) .. 

Interrumpida la .. corriente con el hornillo, tiende 
como es natural,. a descendcr la tet;nperatura en el in-

terior de la estufa: al irticiarse este descenso·, el mei'
curio sufrira una contracrión, y entoncès el flotador 
bajara con la columna de mercurio que lo sostenía; y 
arrastrara consigo a la palanca articulada, y hara que el 
plote (IO) vuelva a poilerse en contacto · con el tòrnillo, • 
(9) y por lo tanto la corriente se restablece ·pasando al 
hornillo (6) y luego a la resistertcia exterior (7) con la 
cua! esta unida en serie. 

Esta resistencia, que puede graduarse elevandola o 
bajandola, para que el tubo de mercurio que contiene 
en su interior quede rodea:do de mayor o menor número 
de espiras, y por consiguiente que el calor producido 
sea tambien mayor o menor en el mercurio; viene a ser 
como una especie de freno que permite únicamente que 
la corriente pase al hornillo, hasta que la temperatura 
.negue al grado conveniente. 

Ademas de.\ tu bo en cuyo interior se halla el flotador, 
hay otros tres en comuniLación con él y que en el grà
bado (fig. z.a) estan señalados con el núm. 4. Estos tres 

fig. 2. • Plano esquema del regulador automàtica 
termo-eléctrico de la estufa: I y 2. Polos de Ja co
rrien te - 3. Tambor graduada para la regulación pre
via - 4. Tubos con mercurio- 5. Tornillo rectificador 
6. · Hornillo de calefacción - 7. R,esistencia èircular en 
serie con el hornillo - 8. flotador en el interior del 
tuba ascendente delmercurio - 9. Tornillo p'ara efec
tuar el contacto con la placa n.• lO y cerrar o abrir el 
circuito- 11 y 12. Conductores a la himpara testigo 
13. Tuba por cuyo interior pasan los tubos conduc
tores de la lampara !estiga- 14 . Làmpara testigo. 

tub,os tienen cada uno su objeto diferente; el que va 
hacia la izquierda penetra en la camara en que esta el 
hornil_lo y casi en contacto con él, de manera que par
ticipa del calor emitido por éste, y ayuda con la resis
ten cia exterior a la calefacción del mercurio, y consi:.. 
guientemente a la dilatación de éste, para levantar el 



N.0 123 IBERICA 301 

flótador, y romper el circuito, desde el momento en que 
la temperatura en el interior de la estufa haya llegada al 
grado conveniente . . 

Los . otros dos horizontales también con mercurio, 
tienen un tornillo que .con su émbolo correspondiente 
penetra en su interior, después de haber pasado por el 
pren?a-estopas destinada a impedir las fugas del mercu
rio, y .son de desigual düimetro. EI . mayor, que en la 
cabeza del tornillo lleva un tambor graduada, es de doble 
diametro que el otro, y por lo tanto, puede alojarse en él 
doble cantidad de mercurio. Lo mismo ocurre con 
el paso de rosca de los tornillos. 

Arrancando del.tubo ancho se eleva una lamina que 
Iuego se dobla en angulo recto sobre los bordes del 
tambor, y sirve de índice que señala el grado de tempe
ratura que . se qui era obtener, haciendo girar el tambor. 

Cual sea el objeto de los diversos detalles de este 
mecanismo;.se comprende facilmente. Desde luego po
demos asegurar que el fin que con él se pretende obte
ner, constituye .la novedad mas importante de esta estu
fa, y que basta el presente no se balla en ninguna de las 
conocid.as, cua! es .el determinar previamente la tempe
ratura que desea obtenerse, sin necesidad de tanteos. 

Para esto se hace ;girar .el tambor, elcual por medio 
del tornillo qile lleva en su centro, hara que el émbolo 
que lleva en su extremo .y .que _ocupa parte del tu bo con 
mercurio, avance o retroceda, según la dirección del 
movimiento que se. I e im prima. 

Supongamos que eL movimiento . del tambor es de 
izquierda a derecha como. las agujas de un reloj, el re
sultada es faci! .çle prev.er: el tornillo con el émbolo 
avanzaría en el tubq,y.ei mercurio en él contenido, no 
pudiendo escapar por otro sitio, tende'ra a ascender por 
el tub o vertical, con lo cua! . el émbolo (8) se . vera obli
gada a subir mas o ·menos; y entran_do en juego la pa
ht-nca con él articulada, s.e col-tara el ,circuito entre (9) y 
(10), lo cua! rios lo dara a conocèr al instante la lampara 
testigo., la cua! ~e iiu:r.inara .inmediatarpente. Observa
mos el termómetro dè la .estufa Y viendo la temperatu
ra que · rnarca, . 30°, por. ejemplo; se haçe coincidir el 
índice .que esta .sobre èl : tan~bor con los 30° .que lleva 
en la gr.aduación q1,1e .prev.iamente . se . ha hecho en el 
mismo, en correlación con la del termómetro (1). 

Si por el. contrario, se-ha ce girar el tambor en senti
do opuesto, es decir, de derecha a izquierda, el émbolo 
se retirara y. la columna de mèrcurio que actuaba sobre 
el émbolo (8) descendera, arrastrando consigo al émbo
lo y a la palanca a él unida, con lo cua! el tope (10) se 
pondra en contacto con el tornillo (9), y quedara cerra
do nuevamente el circuito. 

(I) Esta graduación en el tamb)r es una operación de mucha 
paciencia, pues es preciso hacerla empíricamente y grado por grado. 
Cuando se ha obtenido una temperatura dada, y' el regulador se fi ja, 
se mueve el tambor en uno u olro seutido, hasta que se fije eu el gra
do siguiente, ·siguiendo las .indicaciones del tennómetro. Y no basta 
tomar un espacio del tambor, el correspondiente, por ej~mplo, de 
26'' a 30', y Iu ego dividirto' en partes iguales, pues to que pn\cticamen
te re, ulla que es tas ·partes no se co.rresponden con los grados del ter
mómetro, pues se observa que los grados del tambor ïienen· que ser 
mayores a medida que la temperatura sea nuls elevada. 

Así, pues, cuando se quiera que baje la temperatura, 
el tambor debera moverse deizquierda a derecha, y cuan
do se desea elevaria, se movera de derecha a izquierda, 
lo cua! se comprendera perfectamente por las razones 
ya indicadas. Y estos efectos contrarios seran tanto mas 
intensos cuanto los movimientos de avance o retroceso 
del tambor son mas pronunciados. 

Sucede a veces, sin embargo, que, por.· causas des
conocidas, una de las cua! es es sin ·du da Ja-anormalidad 
de la corriente, que cuando se intenta pasar de una 
temperatura a otra, sobr.e tÓdo si la diferencia que de
sea obtenerse es de 10° o In~s grados, que puesto el 
índice sobre la graduación . del tambor en :el punto o 
grado de la temperatura a que se desea llegar, se obser
va que, al fijarse el regulador, la columna de mercurio 
en el termómetro o no llega exactame!Jle al. grado co
rrespondiente e indicada en eLtambor, _o tal vez suba 
un poco mas. Es decir, que a vece~ el gra do de tempe
ratura no coincide perfectamente con el señalado por la 
graduación del tamboc Yaunque esta ·qiferencia sola
mente suele ser de uno o dos grados a lo mas, y debe 
obedecer a anormalidades de la corriente, puesto que 
no siempre tiene Jugar ésta dÍfae~cia, le~-lm~nte lo ad
vertimos, para que en el ~àso _de . que los . c1¡Jtiv0s q·ue 
se han de hacer en la estuf~ exijàn Úlll! tem'peratura 'muy 
precisa, inmediatamente seccÍrrija la diferencia qúe ¡'iu
diera existir por medio del fornillo rectificador de que 
vamos a ocuparnos. 

Este tornillo es el señalado con el n.0 5 (fig. 2.aJ , el 
cua! como el n. 0 3 va provisto de su émbolo correspon
diente, aunque de menor diametro. 

Hemos denominada este órgano fornillo rectificador, 
porque, en efecto, su fin es hacer que la columna d e 
mercurio llegue en el termómetro al mismo grado que 
el señalado en el tambor, si por algún motivo no llega
sen a coincidir. 

Uno de estos motivos, consiste en que al cabo de 
cierto tiempo el mercurio, cuya cantidad debe ser cons
tante para la buena regulación, llega a evaporarse por 
el tubo vertical, (siquiera sea en muy pequeña propor-
ción). El resultada de la evaporación sería una falta de 
c0incidencia entre el termómetro y el tambor. ¿Y cómo 
puede restablecerse esta coincidencia? Pues sencilla-

. mente haciendo girar el tornillo rectificador de izquier-" 
da a derecha haciendo que el émbolo penetre en el 
t1,1bo, basta que supla la pequeña cantictad de mercurio 
evaporada, lo cua! se conocera en el mismo instante en 
que la lampara testigo quede súbitamente iluminada. 
Así que puede decirse que este tornillo rectificador 
desempeña un pape! importante que contribuye, y es 
un auxiliar que presta grandes servicios para el buen 
funcionamiento del regu]ador. 

La fijeza de la temperatura, si se emplea una corrien
te que no tenga bruscas y amplias diferencias de vol
taje, es casi absoluta, · dandose el caso de que só lo os ci la 
dos o tres décimas de grado en 24 horas. 

y si se emplèan acumuladores para la producción. 
de la corriente, puede asegurarse qui ni a-una décima 
de gra do ·negaría ' la oscilación · termométrica, lo ·cua! 
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fig. 3." Plano esquema. de la. estufa termo-eléctrica 
modelo A 

prueba la · exquisita sensibilidad del regulador; pero 
como de órdinario la corriente no es · suminlstrada por · 
acumuladores, esta sujeta a las oscilaciones de voltaje 

·que se producen en la red, maxime cuando ésta sirve 
para alimentar motores industriales de potencia consi
derable, los· cua les, bien al ponerse· en march a, bien ' al 
pararse eii deterrriinadas horas, prcidUcen oscilaciones 
en el potencial de 20 a 30 voltios, como suced~ en Va
lladolid, osèilaciones que por su brusquedad y amplitud 
rio pueden ser corregidas instantaneamente por el regu
lador, y de ahí que hi temperatura en estos. casos pueda 
llegar a variar un grado poco mas o meno s. 

Como prueba de lo que acabamos de decir1 hemos 
examinada los· graficos obteilidos con voltímetro regis.:. 
tractor. be orctinario las curvas, en especial cturante la · 
noche, sOn muy regulares, pero en las h~ras a que sue
Ien ponerse en ·marcha o pararse los ·motores (aquí · en 
Valladolid hay bastantes; y algunos hàsta de 80 a 100 
caballos), las·cim•as pierden · sU normalidad; ·presentau 
el aspecto de sismograihas eli.' el.ri\orriento de un terre
moto . .Examina das esas irregulàñciades en las graficas, 

y las horas en que han tenido lugar, se observa que 
coinciden exactàrriente con las alteraciones que suelen a 
veces ocurrir en la temperatura de la estufa. 

Con respecto a otros detalles de construcción de la 
estufa, pueden señalarse los siguientes: 

Las paredes son dobles, con objetò de que entre elias 
pueda ponerse una cantidad determinada de agua, la 
cua! desde el principio . puede ponerse calien te, pues si 
bien es cierto que puede ca:Ientarse con el hornillo, la 
calefacción obtenida por este medio es mas lenta, y se 
verifica a expensas del flúido eléctrico. 

Una vez que el agua esta ya a la temperatura conve
niente, con muy poco consumo de flúido eléctrico se 
conserva en ese estado, e lmp.ide ·que, en el caso de que 
la corriente quede accidentalmente internimpida, el 
d.escenso de la temperatura sea demasjado, haciendo 
ademas que sea muy lento. 

Con objeto de llenar de agua el hueco existente en
tre las paredes, lleva la estufa en la parte superior un 
tubo cerrado con su tapa correspondiente, y en la parte 
inferior del .Jado izquierdo un grifo, pàra extraerla. 

El tubo que va en el :centro de la tapa sirve para la 
colo.cación del termómetro. 

È.n la parte inferior .. lleva un cajoncitÒ, den tro ·del 
cua! va el hornmo de calefacción. Con objeto de que 
este hornillo pueda ser registrado, .y reparada en caso 
de avería, puede extraerse del cajoncito donde esta con
tenido. Las. bornas del hornillo se hallan eq. comunica
eión. con (1) y (2) que estan al exterior, por medio de 
cordones aisladores, como se ve en las figuras 2.a y 3.a. 
Lo propio sucede con los conductores(11) y (12) (fig. 2) 
encerrados en un tubo meÚlico (1_3), .que de arriba a 
abajo pasa entre el hue·co de las paredes y que los aisla 
del agua. En la fig. 3. a, que es el plano de la e·stufa ·Com
pleta, van !nd~cados por dos líneas de puritos ~ 

Tales son los órganos y funcionamiento .de esta es~ 

tuta que, no dudamos, ha de tener aceptación en los 
laboratorios en que se haga uso de esto~ aparatos. 

. De la presentación de esta estufa se ha habl~do con 
elogio por los que .la examinaran en ht ·;Exposición del 
material científica de que ya hicimos mención. S. M. el 
Rey tuvo la bondad cte·fijarsê .erCella, alabando su esme
rada y elegante constructión. 

Valladolid, marzo 1916. 

PEDRO VALDER.R.ÀBANO, s.]., 
úirec¡or del Laboratori o biológico del 

Cole gi o de s. Jo sé. 

Cómo desaparecen las pla-gas. - Experíendas en la mosca del olivo 

Sabidos son, como tuvimos ocasión de notar en 
otros números de esta revista, (I) los grandes daños 
ocasionados por la mosca del olivo, Dacus olece en esta 
comarca olivarera de Tortosa durante los años 1913 y 
1914: sobre todo en éste último fue talla abundancia de 
Dacus, que al final de temporada era difícil el encontrar 

(I) IBÉRICA n.' 29,· pg. 42 44; y n." 30, pg. 57-60. 

una aceituna sana. Va a primeros de octubre al abrir 
muchas olivas, vi que contenían algunas de elias hasta 
tres larvas: dudo que en una sola aceituna puedan en
contrarse vivas en mayor número. 

¡Cua! no sería, pues, mi admiración, cuando al que
rer buscar las crisalidas o pupas en los meses de febrero 
y marzo, para determinar con certeza la época del año 
en que sale la mosca en esta comarca, no pude encon-
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trar ni una sola! Claro esta que no es facil el descubrir 
una cosa tan pequeña oculta debajo de la tierra y de su 
mismo color; pera; como el año anterior só lo debajo de 
cinco olivos había encontrada 52 crisalidas, y casi no 
hubo vez que buscase y no diese con elias, bien podía 
creer que, si no las encontraba ni muertas ni viva~, era 
porque este año no había crisalidas como el año pa
sado. 

Efectivamente, en mayo, junio, julio y septiembre 
fueron vanos todos .mis esfuerzos para encontrar una · 
oliva agusanada o una mosca vplando. Sólo el 21 de 
octubre encontré por .primera vez el año de 1915, oli
vas atacadas en el camino del Mas 'de Barberans: y, como 
ya había algun as crisalidadas, oien se puede pon er SÚ 

aparición a -fines de septiembre. (I) En noviembre 
observé alguna que otra mosca en el mismo paraje, pero 
no muchas. Varias veces preg•mté a los labradores de 
esta comarca, y siempre recibí 1¡¡. misma respuesta: que 
est e año no era ·año de mosca. 

En resumen, se saca de mis observacioues que en 
noviembre de 1914 era muy abundante la larva de mosca 
en estos olivares, y que a principios del año 1915, cuando 
las crisalidas correspondientes a estas larvas tendrían 
que hallarse debajo de los olivos, no pudo encontrai"se 
una sola, ni muerta ni viva. Luego la desaparición tuvo 
Jugar antes de crisalidarse, esto es, entre. últimos de 
noviembre y. diciembre. Estos. son los hechos, veamos 
ahora cual ha podido ser la causa. 

No la lucha artificial del hombre, pues aunque este 
año muchos olivares han sido arados antes de media
dos de marzo, en . esta época q¡,¡edaban bastant es por 
arar; y aunque por alg~;nos agricultores ilustrados se ha 
ensayado el sistema Berlesse, ha sido en peqti.eña escala: 
yo sólo he visto un olivar protegida por este método, 
aunque me consta que en las provincias de Tarragona y 
Castellón han sid o vari os los ensayos lleva dos .a cab.o; 
que, si bien se mira, en este caso habran resultada com-: 
pletamente inútilés en lo que a la mosca se refiere. 

Tampoco debe atribuirse a Ja lucha natural de los 
parasitos, pues a un que tienen algunos, no son en Ja pro
porción que se requiere para acabar con es tas plagas. (2) 

A mi parecer Ja causa se ha . de buscar en la meteo
rologia; esto es, en un cambio brusca de temperatura y 
de humedad combinada con el estada de larva de la 
mosca~· en efecto, ·comparando los apuntes de mis obser-

(I) Es cierto que alguna vez los periódicos de la localidad ha
bian dado la voz de ·alarma anunciando la presencia de la mosca, pero 
debia tratarse de individuos aislados·, ·que descendian de las partes 
·mas frías . 

(2) Otra cosa sucede en esta misma comarca con la cochinilla de 
los cilivos y naranjos, de la cua! se puède decir que después del mes 
de agosto nò se puede encontrar un caparazón que no esté atrave
sado por un agujero circular que forma al salir de ella un pequeño 
himenóptero, llamado Scutellista cyanea Motsch. Otros agujeros 
1i1ayores e irregulares son debidos a una larva de una mariposilla, 
Tlzalpochares scitula R.br., que no sólo las devora en gran cantidad, 
sino que se puede decir que en elias encuentra comida y vestido, 
pues cubre sn blando cuerpo contra las inclemencias atmosféricas y 
los ataques de las hormigas· y otros enemigos que tiene, con los capa
razones de las cochinillas devoradas . Caso raro el de encontrar que 
una larva de lepidóptero resulte de utilidad para la agricultura, pues 
casi todas suelen alimentarse de vege tales. Tainbién se puede decir 
que el piojo rojo de los naranjos ha sido ya exterminada en la huerta 
del Observatorio por el pequefio acaro, de que hablé en una nota de 
mi trabajo anterior. (IBÉRIC~ n.'3o, pg. 60). 

vaciones con los datos que traen los boletines publica
dos por este Observatoriodel Ebro, aparecen las siguien
les relaciones, que llaman en·seguida la atención. 

El 5 de noviembre encueiltro en las oli vas larvas del 
Dacus, que medían · sólo 11nos 2 -mm·., y que se pueden 
atribuir a la cuarta generación;· por otra parte, el Boletín 
del Observatorio señala en dicho mes una serie de mí
nimas bajas, entre 4°'6 -y 1 o,- de cua tro días seguidos, 
desde el 18 hasta el 21; y tres .días de lluvia intensa de 
71'5 mm. y duración de 32h, 29m, . correspondiente a las 
mismas fech_as, al 20 y 21 . principalmente y algo al 22. 
Conviene notar que los valores dichos se refieren al 
termómetro seco, y que el'hi.ímedò sueJè marcar algunos 
grados menos, efecto del énfriamientò producido por Ja 
evaporación del agua; y; corilò las :circunstancias atmos
féricas después de las lluvias,: son las del .termómetro 
húmedo, se ha .de s u pon er el frío mas in tenso. Como 
este descenso brusco y de alguna duración cogería aún 
a Ja mosca en estado .de larva, debió hacer en ella gran
des estragos. Desde el 26 de noviembre hasta el 3 de 
diciembre hubò otra serie de míniinas bajas, en que 
llegó a 0° el 1 de diciembre, pera no creo que fuesen 
tan eficaces, por no ir acompañadas de llúvia; 

Ademas había este año la circunstancia favorable para 
el caso, de que la plaga ··- había nacido en la .comarca, y 
por consiguiente las. generaciones, .a. lo. menos en su 
mayor parte, _se sucedían . c.on regulariçlad, lo que no 
ocurre cuando los olivares son invadidos por moscas 
nacidas en países rrias fríos o mas calurosos. Ni obsta el 
que el 28 de diciembre y aún mas tarde, haya observada 
moscas e{! el estada perfecta; pues en este estado y en 
el de crisalida resisten mejor los fríos y lluvias, por po
derse en el primera guarecer en los abrigos naturales, 
y estar en el segundo protegidas con una -cubierta imper., 
meable: per.o sabido es que ninguna mosca purde pasar 
todo el invierno viva en estado perfecta; y aún podría 
haber sucedido que, si alguna crisalida de la tei-cera' ge: 
neración se encontraba retrasada, la benigna tempera
tura que reinó en diciembre apresurase su salida de la 
pupa, lo cual hubiera completada su destrucción. . 

Confirma esta manera de opinar, que el año anterior 
de 1913, en que tanto abundaran las crisalidas debajo 
de los oli vos, no hubiera fríos ni lluvias en el mes de 
noviembre; la mínima de 3°'4 corresponde·al 24, y·sólo 
hubo 11n día de lluvia, ell4, de 0'4 mm. y 10 minutos de 
duración, siendo aquel día · la temperatura mínima de 
14°'2. Aunque las mínimas de diciembre fueron mas 
bajas, el 27 llegó a-0°'6, las lluvias fueron escasas; eit 
cinco días de llu via só lo cayeron 3'9-mm. en 3 horas y 
media. El 16 de enero de 1914 se .tuvo -una mínima de 
-2°'2, y el 1.0 de febrero de 0°; lo cual quiere decir que 
las crisalidas resisten muy bien bajo tierra estas tempe
raturas, aunque en este caso fué por breve tiempo, y 
tal vez no alcanzase el suelo la temperatura del am
biente. 

Se ve, pues, .que los hechos han confirmada plena
mente mi manera de ver en una medida que ni siquiera 
hubiera sospechado. Y en ello aparece una vez mas la 
Providencia de Dios, en regular las fuei-zas antagonistas 
de la naturaleza de modo que resulte entre elias un 
_equilibrio conveniente en bien del hombre: esta vez 
hemos visto que la lluvia y el frío en combinación con 
el estado larvar del insecto, son los agentes naturales 
que han intervenido. 

EUGENI O SAZ, S . J. 
Abril, 191 6. 
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El problema agrario en España, por el Vizc'onde de Eza, 

Diputado a Cortes·. lmprenta ·de Bernardo Rodríguez, 
Barquillo, núm. 8, ~'ladrÚI,; 1915._. · -

El señor Vizconde de Eza entiende por Pl'oblema 
agrario • la determinación de las· circunstanc-ias ag1'0-
nómicas que concurr e n en nu'estro territorio, así como 
de los ele/J/.entos indispensables para la conveniente uti
lización productora de aquéllas, m ediante la coordina
ción de los segundos e n stis tres órdeii.es de mejora 
técnica, de interdependencia socia\ y de norma jurídica 
que los someta y adapte a la est~uctura orgànica que 
responda al cometido de rendimiento Iilaximo de la s 
energías económicas y educadoras.» 

Explicando los 'términos i:inu.ustanc-ias agrouómicas 
yelementos indispensables, afirlna «que n.'o cabe solución 
al problema sin restaurar la fertilidad de una tierra 
hoy estéril, sin poner sobre ella un hombre- que ·la utili
ce, en ;vez ·del ser que hasta a hora la esquilmara, y sin 
elab-orar para uno y otra el marco de -acción y las insti
tuciones de de recho que al capacitar .al · instrumento 
tierài, y a la int.eligencia que ha de emplearlo para una 
prodncibilidad creadora, les faciliten sn tarea por el de
bido ·emplazamiento de la misma en sitio, ocasión y 

condiciones de fomento, congéneres a las de índole ma
teriaL» 
. .Los factores que para esta ·labor reconstittiyente se
fiala son: el estado, la sociedad y ez individuo. 

Para proceder con método y claridad; en la primera 
parte de la obra hace anatomia del cuerpo agrario y 

Anales de la Socledad Española de Física y Química, Ma
drid, 111; 1916 -La radiación solar; e_studios -pirhelion.étricos, V. F. 
·Ascarza.-lnfluencia. que ejerce la materia· nitrogenada en la fermen
tación lactica·de la glucosa por el fermento búlgara, L. L6pez Pérez. 

Bole'tín de la Sociedad Astronómica d'è Barcelona, lli, 1916. 
-Uso 'de una maquina de calcular èn Ja dete1 mfnación ' de periodos 
cortos, M.- Selga, S. i. - . -
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III, )916.-Plantas de Bicorp (Valencia),-C. VÚ:ioso . ....:Sobre la pre
sencia y'ca.rac-terización de un Gobius de los ina:res del No~te comen
sal de una Alosa vulgaris. Cuv. Val., F. de Buen.-Sobre -algunos 
'pecés interesantes del LaboratÓrio de Biologia Marina de .Malaga, 
"R. de Buen y'M. Loro.-Noticia de lo publicadÒ en 1915 sobre Ento
'mología de España y sus colonias, Dusmet y f, M: .Aloliso.-cPugi
·nus mycetorum Persire•, R. Gonzdlez Fragosó.-Un nuevo -cérvido 
espafiol, A. Cabrera. · 

. Memorial de Art¡lleria, Madrid, li, 1916.-I.:a construcción del 
material de guerra en España, L. Cubillo.-Las vibraciones de los 
cañones de fusil, f. de Lossada.-Nolas de ingeniería, C. Serrana.-· 
El tiro de alza única a tiempos en nuestras ·oaterías de campaña, 
·a. Sanz Pelayo. =Ili, 1916.-'- No tas de ingeniería ,- ·c. Serrana. 
''-Las-allunis de explosión en las haterías de campafia, F. Sigüen
za.-Imprèsiones sobre la ahillería'-de campafia francesa, A. Padr~. 
-Equilibrio del aeroplano: Autoestabilidad y vuelo a diferentes ve-
lociqades, R. Casada y Moyano. · 

·Memoríàl de higeñíeros del Ejérclto, Madrid, III, 1916.-0il
culo de las coordenadas topograficas en los puntos qu·e .se. fijim por 
trisección inversa, /. Carrascosa.- Gases asfixiantes y proyectiles 
inèendiarios, f. F. S.- indicador automatico de una altura de navega
ción mínima, Francisco de P. Rojas. 

Revista de Agricultura Técnica y Econòmica, Madrid, III, 
1916.-Comentatios sobre las reformas fundamentales de la organi
zación agrari a espafiola, G. Ferndndez de la Rosa. 

estudia la estructura agrícola de 'España, la estructura 
social de la propiedad· agrícola, y'el aumento posible de 
la riqueza agrícola, preliminares' necesarios pa~~ ·poder 
indicar. a cada factor sn deber pro¡:iio. 

En la segunda parte estudia las reformas legislativas 
y sociales propulsoras del ad.élanto agrario, y que in
cnmben al Estado: ferrocarrilès secundarios y comple
mentarios, obras hidra ulicas, concentración parceJaria 
y subdivis ión de la propiedad mediante la colonización 
interior, i-eformas en el régimen contractual y en el su
cesorio, política aranc;elaria, crédito agrícola y ense
ñanza agrícola. 

Y finalmente en la tercera parte examina el factor 
socjal en la. resolución del problema agrari o, Sll sustitu
CÏÓn al element o administrativa ·)' 'su'·'ordènación ·còrpo
rativa al fin èomplet·ivo de la personalidad productora y 
ciudadana del agricultor. 

Según el · propio señor Vizconde, en esta obra ha 
retÍnido lo que el lib~o un día, la conversación al si
guiente, la experiencia per_SOJ:J.al mas tàrde, la observa~ 
ción paciente a diario, el trato incesante con gente del. 
campo; el roce frecilente con analizadores d"é sen.timien
tos, de pasiones , de realidaéles, de cif,as y de,calculos le 
han enseñado, y todo lo ofrece modestamente como un 
índice de lo que podria constituir · tare~ propia · de las 
Cortes, que a l. país beneficiara, y a e li as énalteciera. 

De la perícia con que se propone e l .problema agrario 
y del aciert~ con que se soluciona," es màs:qne · sobrado 
testimonio 'la recÒ'nocida maestría del señor Vizconde 
en estas materias.-L. 

Revista de la Socledad MateimWca Española, Madrid; Xli, 
1915, y I, 1916.-Paradoja matemàtica, i... S. Cuervo.~ Teatí a e iemen
tal de las cónicas focal es, / . Carretera.- /'·Útodó · gener~! para ver 
cuando un número es divisible-pó'r otro en un sisteina cuaiquiera de 
ri_umeración, L. Cuevas.-'- Dilatado campo 'de inves!igación matemati
ca, D. Fernànde'z Diéguez.-Correlacione; . niàtematico-fÍsico-quhni
cas, Z. Garcia de Galdeano (Continuaci6n). 

Revista de Montes, Madrid, 1.0 IV, 1916 .-Impò'itañda'ilel .pió~ 

blçma fllrestal en la resolución del P.ro.b!ema económico . de España, 
A. del Campo.-La defensa del paisaje, E. Gui¡zier.';-c El .servicio pis
cícola en Galicia, f . Cancio.-15, IV, 1916.-:La é;s_ta_dística de la pro
ducción de los mon tes públicos. en 1912-1913, F. Bernard.-La ct·efen
sa del paisoje, (conclus_ión), E. GuiTiier. . 

Academla de Cienclas de Parls.-Sesión del 17 abril 1916.
AstronomÍa: Influencia de la Tie;r·a sobre la frec~ência y la l'atiiud 
heliografica media de las · manchas solares.-Óptica electromagné
·uca: Sobre radiaciones extremadamente penetrantes pertene.dentes 
'a la serie K del tungsÍeno, y sobre los espectras· de rayòs X de los 
me tales pesados.- Óptica jisiológica: Sobrè la percepción limite de 
las señales ·lum\~os~s ·producid as por hacès girat01 i os de débil di
vei-g'encia, y sobre un ~para to, que p_erll)ite comparar breves des te llos 
de luz 'que dan la misma cantidad de iluminadón en tiempos diferen
tes . ..:.Qulmica f/s ica: Catalisis del agua' 'oxigenada en media ·hetei-o
géneo. Primera parte: Consideraciones_generales, experiencias con el 
mercúrio.-Cristalograita: Sobre la fonnación de una red ·celular 
duran te i a cristalización.-Bo1dnic~: _Sobre los gametofitos de dos 
laminarias tL. flexicaulis 'y L. sac'chaiina) .'-Zoologia: Sobre un ce
rebro de feta de Chimpancé.-Biolog/a general: Pape! de las sales 
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