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Cróníca iberoamericana 

España 

Museo de Oceanografia en San Sebastian.-El diez del co
rriente se inauguró en la hermosa capital donostiarra 
el Jfuseo Naval Oceanogrdfico, que comprende dos sec
ciones: la de Historia Naval y la de Oceanografia y 
Pésca, y ambas cuentan ya con varios documentos, 
ejemplares y modelos. 

Al acto de la inauguración, se dignó asistir S. i\1. la 
Reina o. a Cristina, dando con ello una nueva prueba de 
enanto !e interesan las ciencias y el progreso de España. 

Su Majestad, con los personajes que la acompafiaban, 
después de ha ber re· 
corrido las depen · 
dencias del Museo, 
firmó en el album 
del mismo. 

parezca extraño que no se haya implantada este servi
cio en España, pero para ello es absolutamente indis
pensable contar con casas de Correos apropiadas, con 
mayor número de funcionarios y una cantidad de me
dios de transporte de que ahora carecemos. 

En los ferrocarriles se ha atendido de una manera 
casi exclusiva al viajero, olvidando el importante servi
cio postal, lo cua! es un error, porque con el viajero es 
el interés particular quien vü1ja, mientras que con la 
carta es el interés general y también el particular: los 
afectos, la riqueza,. la producción, cuantos elementos 
flotan en la vida social y que a la sociedad entera inte
resa conservar y fomentar. 

Gi1·o postal.-Con respecto a este servicio, puede 
España estar satis
fecha de haber rea li-

Los servicios postales 
en Espafia.--En su via
je a Barcelona, el se
ñor Francos Rodrí
guez, Director gene
ral de Comunicacio
nes, dió en la «Ca
sa de América » de 
aquella capital, una 
importante confe
rencia sobre los ser
vicios postales de 
España, que contie
ne interesantes por
menares acerca de 
est e asunto, y por tal 

La Reina Doña María Cristina firmando en el al bum después de la inauguración 
del Museo Naval Oceanografico de San Sebastian 

zado una obra ver
daderamente digna 
de encomio, por la 
pulcritud con que lo 
efectúa y la exacti
tud y diligencia que 
en él pone. Para 
comprender la im
por1ancia que ha al
canzado, basta de
cir que solamente en 
Madrid, desde el mes 
de marzo de 1915 al 
mismo mes del año 
actual, hubo 250968 
imposiciones, por un 
importe de 11940662 
pesetas, y 818862 pa
gos, con un importe 

motivo y por la autoridad del conferenciante en la ma
teria. de que trató, tomaremos de dic ha conferencia, pu
blicada en la ·revista Merctwio, algunos de sus datos 
principales. 

Presupuesto y drculación postal.-En 1889 el presu
puesto español para Correos era de 12400000 pe~etas; 
en 1914 llegó a 15600000, y en el año actual es de unos 
20000000; ·a pesar de este aumento, el servicio de Co 
rreos continúa siendo no una carga para el Erario pú
blico, sino una fuente de ingresos, ya que en el año co
rriente éstos senin de unos 38000000 de pesetas, y bien 
pudiera dedièarse, si no todo, parte de este so bran te a 
fomentar lo que çonstituye una neèesidad y un estimulo 
de las actividades morales y materiales de una nación. 

La circulación postal fué en 1889 de 164 millones de 
objetos; en 1900, de 360 millones; en 1914, de 490 millo
nes, y en el año último han pasado de 500 millones los 
objetos circulados por el Correo nacional, entre ellos 
gran cantidad de valores dec!arados y de giros posta les. 

Et número de empleados de·Correos es de unos 17000, 
contando los de toda s 'categorías; el escalafón del Cuer
po se compone de 3161 individuos. El señor Francos Ro
dríguez se lamenta con razón de la escasez del sueldo · 
de la mayoría de estos empleados. 

Paquetes postales.-Desde 1909, en que el señor La 
Cierva hizo dar un positivo avance a la vida postal de 
España, se han introducido como servicio nuevo los pa
quetes postales con el extranjero, y los paquetes posta
les con nuestras provincias isleñas, Baleares y Cana
rias, y adenias con Marruecos y Golfo de Guinea. Quiza 

de 417%754 peseta s; 
y en toda España son muchos los centenares de millo
nes de pesetas que circulan cada año. 

Con las Repúblicas americanas, este servicio, lo mis
moque el de los paquetes postales, no ha alcanzado 
todavía el desarrollo que !e corresponde, y que de segu
ro alcanzara. 

Ahorro postal.-EI ahorro postal, que se implantó 
en España en 12 de níarzo último, ha dado im resultada 
felicísimo. Pasan ya de cinco millones de pesetas lo que 
hay en las arcas del ahorro, correspondientes a mas de 
100000 imposiciones (1). 

El señor .Francos Rodríguez opina que el ahorro 
postal, tan convenien te para el trabajador, para el 
obr.ero con escasos medios de fortuna, serií. igualmente 
un gran bien par.a el emigrimte español, cuando este 
servicio !ogre extenderse, por medio de los Cónsules, 
que serían considerados como agentes postales, a las 
Repúblicas hispano americanas, porque los braceros 
españoles que en elias se encuentren, apenas reunieren 
alguna cantidad, podrían entregarla a la Caja postal, 
evitandose las zozobras de tenerla en su poder y consi
guiendo los beneficios del3 por 100 que abona la Caja . 
Si el emigrante no vu elve a España, podra, desde el 
sitio en que se encuentre, reclamar la cantidad que im-

(I) Según el balance practicado por el Consejo de Administra
ción de la Caja dê Ahorro postal, en primeros del corriente mes, las 
im posiciones has ta esa frcha suman· JO 126 280 pesetas, y las órdenes 
de particulares para la compra de valores del Estado ascienden a 
136 000 pesetas. 
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puso, y si regresa a la patria, no tendra que esperar a 
que se lo devuelva ningún centro bancaria, porque el 
Estado le entregara aquí mismo en España la cantidad 
que haya depositado, con el interés corre~pondÏente . 

E l señor Francos Rodríguez terminó su interesante 
conferencia excitando a t odos los hombres de influen
cia, gobei·nantes y goberriados, a que se preocupen en· 
el mejoramiento de las comunicaciones postales , como 
se hace en otras naciones , que invierten grandes sumas 
en este servicio, •porgue saben que el servicio postal es , 
al cabo y al fin, un elemento civi lizador. » 

IBÉRICA no escaseara su modesto aplauso a cuanto 
tienda al mejo ramiento en nuestra nación de este im
P'll"tantísimo servicio . 

Conferencias de Agricultura.-En los díns 20, 21 y 22 del 
corriente, el Director de la Escuela Superior de Agri
cultura de Barcelona, don José M.a Valls , dló en las po
blaciones de Ager, Pobla. de Segur, Tremp, Isona y 
Tarrega, de la provincia d:e Lérid~, varias conferencias 
acerca de la viña y el vinci; y el Profesor de la misma 
Escue la, don M. Nonell, ot ras conferencias en La. Bisbal, 
Torroella de Montgrí, Bordils, Massanet de Cabrenys 
y Armentera, de la provinCia de Gero na , sobre la utili
da d de la ganadería . 

Este sistema de extender la enseñanza agrícola a 
localidades que carecen de. a propiades cent ros docentes, 
es digno de recomendación y nos complace registrar 
·el hecho en nuestras columnas. 

A los amantes de la Meteor1i'logla - Con sumo gusto acep
tamos el encargo que nos ha confiada el J efe del Servi
cio Meteorológico Español, de invitar acuantos se in
teresan por los estudies meteorológicos para colaborar 
en una obra de grandísinio interés: se trata de hacer un 
estudio completo 'de Meteorologia Española. A é l pue
den contribuir-toda clase de personas, facilitando cuan
tos dates y noticias puedaú referentes: a) a publicacio
nes meteorológicas espa ñolas que existen en bibliotecas 
oficiales o particulares de' e llos conocidas; B) a refranes 
meteorológicos r egional es y locales; 1) a nombres par
ticulares que dari. a los difere nt es fenómenos; u) a reglas 
pní.cticas de predicción en uso entre gente del campo, 
mitrinos, cazadores, etc. No deje de enviàrse cualquier 
dato de és tos , por mas que se crea ser ya conocido. 

Como se ve, todo el mundo puede aportar su óbolo 
para esta obra magna , pues tratandose de obras de con
junto (y mas en la presente), un solo dato, que aislada
mente parece insignificante, no deja de tei:ter importa n
cia, ya que junt o con o tros muchos contribuye a levantar 
un gra ndiosa edificio. 

Los dates y noticias podran dirigi rse a l •Übservato
. rio Central Meteorológico• , Apartada n, 0 285, (Parque 
del Retiro), Madrid; convendra indicar la dirección del 
remitent e . 

Otro precursor de los submarinos. - A lgunes pe riódicos 
publicau un curiosa documento, de fecha 6 agosto 1860, 
que firman varies ingenieros de Camines y de Minas, el 
Comandant e de Marina de Alicante don José de la Paz y 
otras personalidades, en 'èl cua! atestiguan estos seño
res que dos días antes de aquella fecha, o sea el 4 de 
agosto, se verificaren con buen éxito en Alicante las 
pruebas de un barco submarina ideado por don Cosme 
García

1 
Saenz, habiendo eE aparato, en cuyo interior 

iban el inventor y un hijo suyo, logrado sumergirse, 

volver a la superficie, moverse en todas direcciones, 
•sin que e l inventor.:.....dicen los firmantes-haya necesi
tado ai re ni ningún otro a uxilio exterior , esto es, incoe 
munica do completamente con la atmósfera, suelto y 
libre el aparato, sin un cable siquiera que pudiese eÍe
varlo del fondo a la superficie, caso de cualquier ac
cidente.• 

E l señor Ministro de Marina ha dispuesto se abra 
una información oficial, para que es te asunto se escla
r ezca debidamente; y si las averiguaciones confirmau 
lo que se dice, se h·onrara en forma conveniente la me
moria del señor Garcia Saenz. 

Escuela de Aviación.-Ha sido aprobado el pla n de ense
ñanza para la Escuela de Aviación en el próximo curso, 
que empezara el dia 1. 0 de septiembre para la de pila
tos aviadores, y cuandÓ se ordene para los oficiales as
pirantes a observadores. Los primeres hara n sus prac
ticas en los aeródromos .de Guatr.o Vientos y Alcala de 
Henares; y los segundos en los .. de Sevilla, Guadalajara 
y Cartagena. 

Ejerceran el cargo de prcifesores los señores Herre
ra, Vallespín, R íos, Ma;tínez· de Baños y Var ela . 

Dique flotante .en Cartagena.~Seha fi rmada un decreto 
concedien do a Cartagena un dz'que jlotante, cuyo coste 
es de 355000 pesetas; habiéndose encargado de su cons
trucción la Maquinista Terr~s tr~ y Marítima, de Barce
lona, que ha de terminarlo e~ un· plazo de dos ·años. 

cec 

América 

Cordialidad hispanoargentina.-Entusiasta acogida ha te
nido en el Gobierno y pueblo argentines , la iniciativa 
de España de elevar a Embajada perma nente su re
presentación diplomatica en aquella república. 

En julio pasado, un grupo de diputades argentines 
presentó a las Camaras un proyecto de ley, · da nd o cate
goría de Embajada a la representación argentina: de 
Madrid , correspondiendo así fraterna l y elocuentemen
'te a los votes que se formularan en las Camaras espa
ñolas, cuando se hizo pública el propó'sito de · nuestro 
Gobierno de consagrar a la República Argentina en el 
Centenario del Congreso de Tucuman, esi:e testimonio 
de consideración. 

Pocos días antes, el Ministro de Relaciones Exterio
res señor Murature, dirigiéndose a España en un públi
ca discurso , saludó a la gloriosa madre patrta, que al 
declina r su dominio sobre los hijos llega dos a la mayor 
edad, les entrega ba coino patrimonio imperecedero, la 
tradición de su raza, la memoria de sus hazañas, el 
ejemplo de su alt ivez y la limpieza inmaculada de su 
proverbial 'hidalguía . 

Plenisima justicia nos ha hecho también la prensa 
argentina con ocasión del centenario de la jura de la 
independencia, publicando :i.rtículos que rebosan amor 
y entusiasmo por la mad1•e patria. La Pre11sa, por ejem
plo , periódico bonaerense, repitió aquella sentencia de 
que toda la economia y toda la i•t"quesa de todas las po
teucias etwopeas modentas, no bastarían para 1·ealisa1· 
lo que Espati.a hizo en América en el siglo XVI. Y con 
noble ï'ngenuidad reconoce el periódico porteño que 
Espa.i'ía dió t odo l o qu.e ella misma teuía: sus leyes, su. 
cienda, su Jtdutica; su ganade1•ía, su ag1•iculttwa y so
bre todo la flor de st.t. ene1•gía humana, sus hombres 
mds au.daces, mds intrépidos, mds bravos, mds resig-



132 IBER ICA 26 Agosto 

na dos, mds tenaces, de los cuales descendemos nosot1'os, 
ya que la mayor pa1'te de ellos no volvie1'0n a los pa
t1-ios la1'es,fo1'mando aquí sus descendendas, el patri
.ciado amen'cano; toda lo que tenemos de hom-osa f1-a
dición social , histórica y política. 

Asi piensa de la madre patria el generosa y noble 
pueblo argentina. 

México.-El chico zapote o zapotillo.-El zapotillo 
(Ach1'aS sapota) es un arbol d'e la familia de las sapota
ceas, de unos 12, 15 y 20m. de altura; su fruto drupaceo, 
aovado, de pulpa rojiza, es suave y azucarado. Destila 
est e arbo l un jugo lechoso 
que se coagula faci!mente 
y se vue!ve amarillento. Le 
ll aman chicle los natura les. 
Durante la estación de la 
llitvia , los cJdcleros trepau 
a los arboles, se amarran 
con una cuerda y armados 
de un machete practicau 
incisiones espirales en el 
aguanoso tronco, por don
de se desliza el jugo, que 
es recogido en vasijas colo
cadas al pie del arbol. 

Termina da la recolección, 
se hierve hasta adquirir 
consistencia pastosa y en 
forma de panes se expor
ta. Los Estados Unidos de 
N. A. importaran durante 
el año 1915, de · México, 
2197000 libras de chicle: del 
Canada, 2181000 libras: de 
Venezue_!a, 952000 libras: 

:de . . !:I.qncttll:as . Britanicas, 
· .1 J39 000_ :l:ibras: 4_e All'l,érica 
-, Çentral, -, 26 OÒ,O. :Jibras: .. · de_ 

. -Ptr:¡¡s pr_o~edencias, 5000 _E-_ 
. bra~. :¡;<:! Canada, aunque · 
. no. cue.nta ep. _su_ flora .el za 
;po_ti}ZÇJ, exporta chicle. :1-e-

calidos en la d irección acostumbrada, pero algunas, 
como las ciglieñas, anticipan la época de salida. Las 
que viven en países al norte de )a zona de guerra, 
bordean con su vuelo las líneas de los frentes, y en Iu
gar de atravesar Francia, van por Suiza e Italia. Los 
mirlos , que de Alemania y Escandinavia se· dirigían 

. al sud en gra nd es bandadas, to dos los años, pasando 
por Borgoña, en el presente no se han vista pasar . Lo 
mismo ocurrió en octubre con las alondras y en Flandes 
y Holanda con las aves acuatkas. · 

Naturalistas rusos observan que eri el primer año de 
guerra desaparecieron los grajos y cornejas, las alon-

dras no se oían . cantar en 
los camposy a un los gorrio
nes escaseaban; e l aguila, 
habitual residente de los 
Carpa tos , emigró a los Bal
kanes, desapareciendo _tam
bién ia pa loma silvestre. 
Rossirisky, · presidente del 
Comité ornitológico ru~ci, 

·observa que 's ien do la di
rección de las ' operaciones 
de guen'a la misma que 
siguen en su emigración las 
aves en_ Rusia, la corriente 
imÍigr_atòria de Cigiieñas y 
~hochas ha sido rimy con
tr~riada. El co~ocido caza

. dor ru~o · Razdovarow re-
cuerda que ya en la guerra 
i-uso-turca 'dè tS77-78 se ob
servó cerca de M~scow una 
d~sacostumbrada afluencia 

. de 'chochas, _ y. actualmente 
se observa afluericia gran
de de patos en làs.regiones 
del norte, los cua les no pue
den pasar por Mitau o la 
Rusia blanca, que estan en 
operaciones de guerra. 

. .jizta_do .__ que_ adquiere- en 
ótras naciones. 

I . 

La variación de estas 
corrientes emigratorias es 
sumamente interesa nte, y 
para algunas especies pa
rece det erminada , habien-

México._ Chiclero extrayendo el jugo del zapotillo 

-. Eri: las _ fabric:¡Ji de los 
. EE. ;u:u. _de N. A.· se liierv.e. esa gpma importada,_ se !e 
. añade yainilla, _me:p.ta o alguna otra esencüt, una. canti
. dad de azú·car, y se·yende en forma de pastillas (chewing
_gum). A_nualm~~te se consu~en 3ÒOOÓÒQOO_de ,paquetes 
. de goma de cinco pasti llas p-or término _medio .. 

· cec 

Las aves en la zona de guerra.-Es indudable el efecto 
grande que en la vida de la fauna existente en Ja zona 
de operaciones ha èjercido la guerra. Algunos zoólogos 

~ han dedicada a este punto su atención; así en Frau
cia, Carnot nota ·que en los punt os en que se traban cnm
bates ocurre en las aves gran perturbación, huyen, 
chÍlla,ndo, a l~desbanda'da, incapaces de ha llar sÓsiego 

_ y descanso eri parte alguna ni de día ni de noche. Entre 
' las aves _emigradoras, las que viven al sud de los terri
torios ocu¡ia,dos por Ja · guerra, se_ dirigen a los paises 

do apa recido en la isla de E zel, las especies que cruza
ban la Polonia, y en la Taurida las que emigraban por 
los Carpatos. 

Oro importado a lnglalerrà.-El oro acuñado y en barra 
entrada en Inglaterra en los seis primeros meses del 
cor rient e año, se valuó en 6366896 Iibras; en el mismo 
período de 1915 fué de 6010211 libras; y en igual semes
tre d-e '1914 la cifra fué dé 28 934112 libras. 

En este total, figuran los Estados Unidos por valor 
de 1201874 libras en el primer· semestre de 1916; por 
24842 y 18305 en él mismo semestre de los dos años 
anteriores .. 

Del Brasil recibió 253402 libras en 1916; 3588915 en 
1915; 2574198 en 1914. De Egipto, 76339 en 1916; 297892 

· en 191?, y 2495821 en 1914. ·De Rhodesia, 752704 en 1916 
y 488916 en 1914. Del Tra nsvaal asimismo 2829392 en 
1916 y 16127225 en 1914. 

La reducción en la importación total es debida a las 
·dificultades de expedición', 
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El primer submarina de la Escuadra española.-Según diji
mos en nuestro número 135, el pasado julio se celebró 
en los Astilleros de Quincy (Massachusetts, E. U. ) per

tenecientes a la «Fo
re Ri ver Shipbuilding 
Company>, las cere
monias del bautizo del 
primer submarina que 
se ha construído para 
la Escuadra Española, 
el Isaac Peral, y de 

Batadura del submarina españal. •Isaac Peral• 
En el óvala: Camandante señor Carranza 

su botadura. A estas ceremonias asistieron el Embaja-· 
dor de España en los Estados · Unidos, don Juan de 
Riaño y sn señora, madrina del nuevo ba rco ; varios 
señores de la embajada y de la Colo nia Española, el te
nient e de navío señor Carranza, que ha de mandar el 
submarina, y los individuos que formau su dotación. 

El Isaac Peral mide de eslora unos 61 metros y sn 
capacidad es de 700 toneladas. El casco posee doble 
envoltura: la exterior !e da forma semejante a un barco 
ordina rio, y la· interior es prolongada a manera de ci
garro: para la navegación en superficie tiene un pode
roso motor Diesel de petróleo, y para la marcha en 
sumersión cuenta con baterías eléctricas. La velocidad 
en superficie es de 14 mi llas por hora y 10'5 sumergido. 

· El radio de acción normal sení de 3000 mil las , sin necè
sidad de renovar el combustible; pera aprovechando 
un espacio a propósito pa ra depósito de petról eo el ra
dio de acción, podra aumentar hasta 6000 millas. El 
armamento consiste en cuatro tubos lanza -torpedos y 
un cañón de siete y media centímetros. 

El Isaac Peral se propone en su viaje a España-que 
realizara después de terminadas las pruebas que veri
fica actualmente-atravesar el Atlantico valiéndose 
de sus propios medios de acción. 

Tenemos el gusto de publicar los adjuntos grabados 
y el de la portada de este número, que representau el 
acta de la botadura del Isaac Pera!, y los retratos de 
su comandante señor Carranza, y de los individuos de 

· la tripulación. 

Escuela para la oficialidad de los submarinos.-Para las na
ciones como los EE. UU., que estan desarrollando acti
vamente s u flota submarina, es un problema nada faci!, 
y del mayor interés, la preparación del crecido número 
de oficiales minuciosamente especializados, que son ne-

cesarios para las nuevas 
unida des de esta ela se que 
van incorporandose rapi
damente a la marina nor
.teamericana. 

A este fin, anuncia Re
vista General de jlfarina, 
el establecimiento enNew 
London, Conn. EE . UU. 
de una base de submarí
nos, con una Escuela ane
ja para instruir teórica y 
practicamente a los ofi
ciales en el manejo de los 
sumergibles. El primer 
curso empezó en 1. 0 de ju
lio y durara seis meses. 

Obtenido el título, los 
oficiales serviran en los 
submarinos como subor
dina.dos, y no tomaran el 
mando hasta después de 
haber acreditada su apti
tud y entrenamiento . . 

Tripulantes de la e¡cuadra destinadas al submarina 

Elias Metchnikoff.-Ha tallecido en París a la edad de 
71 años, el profesor Elías Metchnikoff, subdirector del 
Instituta Pasteur, y miembro asociado de la Acade
mia de Ciencias de aquella capital. 

Era ruso de origen, pues había nacido en Karkov en 
1845, pera residia en París desde 1882. Hizo sus estu
dios, primera en Rusia y luego en Alemania; y en 1870 
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fué nombrada profesor de Zoologia en la Universidad 
de Odesa. Llamado por Pasteur en 1882 para asociarle 
a sus trabajos, llegó pronto a ser jefe del Laboratorio 
de lnvestigaciones dellnstituto Pasteur, y miis tarde, 
subdirector de l mismo. 

Sus primeros estudios versaron sobre la embriogenia 
de los vertebrados; y des
pués tuvieron mucha reso
nancia sus teorías sobre el 
pa pe! de los glóbulos de la 
s¡mgre !lamadosfagocitos, 
como defensores del orga
nismo contra los microbios 
p_atógenos. 

En los «Annales de l'Ins
titut Pasteur» es donde ha 
publicada sus principales 
trabajos: Lecciones sobre 
la patologia comparada ; 
La Inmunidad en las enfer
medades infecciosas; Con
sideraciones sobre la flora 
intestinal; Estudios sobre 
la vejez, etc., y resumió sus 
doctrinas, discutidas algu
nas por químicos y fisiólo
gos, en su libro titulada 
L'Immunité. 
.. ·_En}908 !e fué: concedida 
uno de los premiÓs Nobel. 
, . ' . . . 

Andorra~- Esté antiguo 
seño~io, , enciav:iuio en el 
C~~dado: ' de ' UrÚI·, entre 
:E~¡}aña- y :Fraj;_da, .es ac
tual~~iltè una . répi.íbllca 
con autonoinía locai, bajo 

montes hay gamuzas, conejos, perdices, gallos silves
tres, etc, y en los estanq ues y ríos abundau Jas truchas 
y las anguilas. 

La población es de 7850 habitantes (censo de 1901) 
distribuídos (i:m una superficie cuyas dimensiones apro
ximadas son 29 km. de E. a IN. y 28 de N. a S.) en 39 pue· 

bios, aldeas y caseríos, y 
33 casas diseminada.s. Se 
divide el territorio ell seis 
distritos municipales o ·P."a
rroqt~ias, ·a saber: Andorra 
la Vieja, San Julüí.n de Lo
ria, La Massana, Ordino, 
Encamp y Canillo. 

Son proverbiaies Ja tran
quilidad de que goza este 
terrritorio y la honradez, 
sua vidad de costumbres y 
r eligiosidad de sus habi
tantes. 

Entre los andorranos, 
fuei-a de _los actos ·oficiales, 
no existen Útulos de noble
za ni distinciones; soJamen
te el cabeza de familia es 
el que se considera supe
rior en ca tegoría. 

f!:! Gobierno !rancés, y 
.en sn deJegación ·el Prefec-

· el' · gobierno · · in-diviso ·del 
Qbispo de la Seo de Urgel 
y de Ia '·ReJ3ública francesa~ 
como sucesora de · los dere-· Andorra. Río Valira en las proximidades de la Massana 

. -to de los Pirineos Orienta
les; y el Obispo de la Seo 
de Urgel, en su cariicter 
de Príncipe Soberano de 
los Valies de Andorra, 
nombran cada · uno a un 
Veguer o lugarteniente, y 
un Bay le: los Veguers son 
los jt;eces en ·la parte ·cri
minal, y los Bay les, con e l 
Juez de apelaciones, cons
tituyen el poder civil. 

_ chos"- qÚe los Condes de 
Foix tenían sobre, el te.rrit_orio a ndorrana. 

La .repú])l!ca de Andorr~, situada en la vertiente Sur 
de-los: Pirineos, -limita al N. ·y NE. con el Condado de 
Foix (departamento fntncés del Ariège); al S. con los 
ariÚguos·· conda do dè· Urgel y Vizco.ndà do·de Cast!bllbó 

- (LérÍd:i) ; a!· E. éon ei departamento francés de los Piri
neos Orienhtles, vitllede Caról y ·Cerda-ña Catalana; y 
al W. con el citado Vizcondado de Castellbó, valies de 
San Juan y de Farrera, y los términos -de los pueblos 
de Os y Tor (Lérida). 

El territorio de Andorra es sumamente montañoso, 
como formando parte del Pirineo, y sus alturas varían 
desd~ 880 a 3000 metros. Lo riegan el río Ariège Ei!n una 
porción de su curso (cuenca del Atliintico) y los Valira: 
éstos, uniéndose en uno solo, salen de Andorra cerca de 
la Farga de Moles y confluyen con d Segre en las pro
ximidades de Seo de Urgel (cuenca del Mediterníneo). 
-Tiene: varios estanques: 1os de Angnlastres, Estanys 
-Forcats, Fontargent, etc. El clima es muy puro, y la 
--temperatura domirtante bastante fría. 

La principal cosecha son las hierbas de buena cali
dad, estando las m:ontañas cubiertas de praderas natu
rales que alimentari. a numerosos ganados; se producen 
también trigo, centena, patatas, tabaco, etc. En los 

Los dos Copríncipes tie
. nen la norma dè conservar Jas fr.anquicias y pri,,ilegios 
· del.territorio. , EI actual Príncipe -Soberano, ilustrísimo 
Sr. Dr.· D. Juan Benlloch, con laudable celo y patriotis
mo, ha efectuada muy notables mejoras en los Valies. 

· Este pinforesco territorio, que ofrece a los t~:ristas 
una· agradable .excursión en esta época del año, puede 

:ser fiici·lmente visi tado yendo en ferrocarril hasta Ripoll 
·o ·Calaf; ycontinuando en automóvil a la Seo de Urgel, 
desde donde, por buena ca'rretera, se entra en Andorra. 

Influencia del movimiento del medio en la velocidad de las 
ondas.-Esta comprobado en acústica que no es la misma 
.la velocidad del sonido con el aü:e en calma o en movi
,miento, y que influye el sentido- de éste. Lo mismo 
hemos de afirmar acerca de todo moyimiento ondulato
rio r.especto del medio en que se propaga, aunque no 
sea tan fiicil demostraria. 

Fresnel expresó la velocidad de la lu,z en . un .liquido 
en movimlento por. la siguiente fórmula: 

u=~+(l-..!..)v n- n2 

designando por V la velocidad de la luz en el ·vacío, 
por n el índice de refracción -del líquido y por v la ve
locidad del liquido respecto al observador. De la que se 
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deduce que .la velocidad es la que tendría en el liquido 
en reposo, aumentada o disminuída en el segundo tér
mino. 
· En todos los tratados de Fí~ica se describe el experi

mento de Fizeau para comprobar la fórmula de Fresnel, 
el cua!, repetida en mejores condiciones pní.cticas en 

Andorra·. Las Escalda-s 

1889 por Michelson y Morley, se 
lialló . para e l coeficiente 1 -~ 

n-
del segundo tÚmino el valor 
0'437, debiendo ser según los 
calculos 0'434. 

para no complicar tanto- el experimento, y hacía pasar 
dos rayos de luz por dos tubos de tres metros de largo 
cada uno, en los cuales circulaba agua en sentidos con
trarios. Los dos rayos de Iuz, al salir d~ los tubos, eran 
recibidos en el interferómetro Michelson, y con dicho 
instrumento se medía el cambio de Jugar que experi
mentaban las franjas al invertir el sentido con que cir
cula ba el Iíquido en los tubos. Queda por cierto un pun
to flaco en este experimento, pues es difícil medir la ve
Iocidad axial de Ja corriente ~n función de Ja velocidad 
media, que se calcula por el gasto de agua en e l tu bo. 

Con todo, habiendo repetida Zeeman el experimento 
para diferentes Iongitudes de onda, los números obteni
dos son mas conformes con Ja fórmula de Lorentz que 
no con la fórmula de Fresnel. Podemos pues asegurar 
que las dificultades teóricas propuestas contra la fór
mula de Lorentz por Max, Weinstein y Jaumann, quedan 
sin valor ante los trabajos del físico holandés, a guien 

. hemos de agradecer el que se haya ocupado en tan deli
cada investigàción; Pues todo Jo que esta relacionada 
con el principio de relatividad tiene suma importancia 
en los tièmpos 'actuales. 

Movimiento pòr el Canal de Suez.-El tonelaje pasado por 
el canal en el año 1915, fué solo de 4143340 toneladas, 
bastante inferior ala cifra de 4767729 obtenida en 1914. 

Aunque tan pequeña discre
pancia debía aquietar los animos 
de .los físicos, Lorentz, que en 
1892 había ideado la teoria elec- Río Valira a su paso por Las Esca1das (Fots. remitidas por el Sr. López Soler) 

tromagnética de la Iuz, teoría 
tan conforme con el hecho que examinamos, guiso en 
1895 rehacer los calculos, y añadió al coeficiente del se
gúndo términ¿ de Fresnel una nueva cantidad, de modo 
que tuviese la siguiente forma: 

(1-~ -l. ~ ) v 
n2 n .on 

Con Jo cua] el valor del coeficiente pasó a ser 0'451; 
como se ve, mucho mas desacorde que e l de Fresnel res
pecto al valor del experimento de Michelson. 

¿Qué hacer en medio de estas discrepancias? EI habil 
experimentador Zeeman ha tomado cartas en el _asunto, 
y con un ingenioso experimento ha zaujado la dificul
tad. Comenzó por servirse de Ja Ju z monocromatica 

Los rendimientos se e levaran a 5026037 libras en 1913, 
que bajaron al número de 4889954 en el año 1914, y en 
1915 fueron 3 740905 . . 

El número de buques que pasaron el canal en 1915 
fué de 3708, habiendo sido 4612 en el año de 1914; de 
éstos, 3078 de nacionalidad inglesa. 

.Aprovechamiento de las naranjas de desperdicio.-En Ja 
Revista comercial, industrial, ag1'Ícola y minera de 
Sevilla, Jeemos la manera de aprovechar los desperdi
cios de Ja naranja, que ahora se tirany dejan pudrir. 

Hasta hace pocos años, en los Estados Unidos acon
tecía Jo que aún ahora esta sucediendo en España, y 
era que anualmente se ¡:>erdían en los campos y alma-
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cenes millones de kilogramos de naranjas , que por en
contrarse en mal estado no eran vendidas . El espíritu 
de aquella nación no se resigna ba a tanta pérdida, y así 
comenzó a estudiar el modo de . obtener aceites volati
les , que tan gran aplicación tienen hoy en diversas in
dustrias, y que pueden todavía tenerlas mayores así 
como vaya siendo mas abnndante este producte . 

De estos trabajos se ha visto que es posible aprove
char 'un 60 por 100 del total de los acidos volatiles de las 
naranjas y limones. De cada tonelada de fruta se puc
den extraer algo mas de 6 libras de aceite volatil. Éste 
valía al precio corriente en los centros· productores, 
antes de comenzar la guerra, de 12'50 a 25 ptas . oro por 

· libra. De suerte; que el producte que se puede obtener 
por tonelada de naranjas, precio mínimo, es de 75 ptas . 

Sacados los gastos de explotación, jornales, contri
buciones, capital empleado, etc ., que suponemos repre
senten una tercera parte, se pueden pagar estas naran
jas, ganando bastante, a 50 céntimos la arroba. 

De manera, dice la citada revista, que habría aquí 
medios sobrados para establecer fabricas mas o menos 
modestas, junto a los mismos almacenes de naranjas, y 
aprovechando só lo la que no se utiliza al ser encajona
da y aquella otra que se estropea en los huertos, podría 
obtenerse un magnifico rendimiento que permitiera el 
desarrollo de las mismas, hasta llegar a crearse un im
portantísimo centro productor y exportador de estos 
aceites, de la misma suerte que a fnerza de trabajo se 
ha conseguido crear el de la exportación naranj~ra, el 
mas importante de toda Europa. 

SIDERURGIA.- ALGO SOBRE ACEROS 

Desde los tiempos mas remo tos, se conoce la trans
formación de propiedades que experimenta el hierro 
sometido a ciertas manipulaciones para hacerle mas útil 
a las necesidades de la humanidad¡ no se poseen docu
mentos de los orígenes que tuvo este descubrimiento, 
pera existen fragmentos de armas y herramientas (1), 
que demuestran su uso por los egipcios y asirios algu
nos centenares de años antes de J. C.-

No entra en nuestros planes extendernos sobre esta 
historia interesantísima, sina recorrer muy rapidamente 
el estada actual en el largo camino de pacientes investí~ 
gaciones y trabajos sobre esta materia realizados, a ios 
que indudablemente debe la civilización su modo de ser 
actual,. 

La importancia inmensa de esta rama de la Ciencia 
química queda suficientemente prabada con tal inves
tiguemos una línea cualquiera de la actividad humana¡ 
.la riqueza de los pueblos esta directamente Iigada a sus 
industrias del hierra, ·y actualmente creemos suficiente 
y desgraciadamente prabado, que .de aquéllas dependen 
su honor e independencia. 

Antes de entrar en el estudio de los aceros, es preci
so que recordemos algunas prapiedades mas o menos 
conocidas del hierro y que nos seran completamente 
necesarias¡ pracuiaremos acompañar al lector a través 
de los, sólo aparentemente, enredados caminos, pera de 
espléndido paisaje, que !e puede proporcionar el estu
dio de esta industria, y nos consideraremos satisfechos 
con tal Iogremos llamar su atención hacia esta fuente de 
vida esencial para la m·ayor grandeza de la Patria. 

El hierro, químicamente pura, no existe; los mine
raies de hierro tal como se encuèntran en la Naturaleza, 
contienen una caritidad elevada de otros constituyentes, 
mas o menos intimamente mezclados, y que sólo tras 
!argas trabajos de· Iaboraforio pueden ser casi por com
pleto eliminados; por otra parle; no es esta ninguna des
ventaja, porque el hierro pura es blando e impropio 
para las aplicaciones industriales, de modo que practica
mente tiene un valor nulo. 

(I) Museo de àntigüedades de Berlín y Museo BritanicÓ. 

Va que el hierro no puede ser pura, estudiemos Jas 
impurezas mas convenientes, las prapiedades que lc co
munican y los procedimientos de aumentar!as o dismi
nuirlas praporcionalmente a las necesidades, y al pro~ 
pio tiempo no olvidemos las impurezas nocivas, pro~ 
curando eliminarlas, ya que desgraciadamente son im
portantes.-

El constituyente base o esencial de los productos in
dustriales del hierro, es el carbono; les comunica una 
gran dureza, y según su proporción generalmente se cla
sifican los productos siderúrgicos obtenidos. El carbono 
puede encontrarse en el hierro en tres estados diferen
tes, y quizas en cuatro: 1.0 al estada de disolución¡ 2.0' 
de grafilo, y 3.0 de carburos de hierro; el cuarto estada 
sería el de diamante, recientemente demostrada en estu
dios microscópicos de los aceros, y en cantidad propor
cional a la temperatura de obtención de éstos. 

Estos tres estados importantes-ya que las divaga
dones que por ahora puedan hacerse sobre el de dia
mante no nos interesan-Ios toman en momentos per
fectamente determinados: cuando la masa se halla al 
estada líquida, sea cualquiera su constitución, el carbo
no se halla naturalmente disuelto en el hierro, presen
tando el mismo caracter de las restantes . disoluciones 
químicas~ Si enfriamos lentamente, a una temperatura 
de unos 1130° poca mas o menos, se separa una parle 
del carbono disuelto, constituyéridose en grafilo (1); a 

· 700° se separa otra parte de carbono para formar car
buros de hierro, ya que a esta temperat1,1ra es a la que 
presenta mayor avidez para este meta!. 

Un ejemplo aclarara estos conceptos: Si enfriamos a 
temperatura inferior de 0°C. una solución acuosa de 
clorura sódico, observaremos que al llegar a 0°C. o 
menos, se van separando cristales de agua, de modo que 
el clorura sódico quedara en el agua restante; formando 
por lo tanta una: disolución salina mucho. mas enri
quecida. 

(!) Recordemos que el grafilo es carbono cristalizado en exae
dros, y el diamante, carbono cristalizado en el sistema cúbico, ordi
nariamente en octaedros. 
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Pues bien, al llegar a la concentración exacta de 
23 °/ ". d_e_cloruro sódico (o sean 77 °/0 partes de agua), 
se solidifica toda la masa. La figura 1 es la traducción 
grafica de este experimento, fenómeno que se estudia en 
la llamada licuacióil de las disoluciones. Procuremos 
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aclarar un poco mas: Supongamos que disolvemos 80 
partes de sal en 20 de agua a la temperatura ambiente; 
si trazamos la ordenada correspondiente, el grafico nos 
dice que a la temperatura de -6°C se empiezan a sepa
rar cristales de cloruro sódico, y al llegar a la tempera• 
tura de -228 se babni separada la cantidad de cristales 
de cloruro sódico necesarios para que el agua restante 
contenga sólo el 23 "/o de sal disuelta, y babiendo alcan-· 
zado la temperatura y concentración críticas correspon
dientes a este punto, llamado punto eutéctico , se solidi
fica toda la masa. 

Naturalmente que si bubiésemos partida de una di
solución de menos de 23 °/0 de cloruro sódico, los cds
tales que se bubiesen empezado a separar, bubiesen 
sido de agua en vez de sal; la formación de los témpa
nos de bielo en el mar nos confirma el grafico: el mar 
es una disolución acuosa de multitud de sales, pero la 
suma de todas elias no llega al 4 °/ 0 ; la mas importante 
es el cloruro sódico (2'70 °/ 0 ) siguiéndole el cloruro y 
sulfato magnésicos, sulfato calcico, etc.; de modo que 
estamos en el segundo caso, de disolución concentrada 
inferiormente al 23 °/0 • Veamos lo que en la practica su
cede: el mar a 0°C no se solidifica; en efecto en el a-ní
fico se ve que a O" no se separan .aún crist~les; al dis
minuir la temperatura (acercan.do,nos a los polos) los 
témpanos aumentan, y para acabar de comprobar lo 
enunciada, los témpanos no son salados, prueba de que 
los cristales separados no son de sal concentrandose 
é>ta en el agua res tan te. ( ¡) · ' 

Pues bien, una vez sentado esto, nada mas faci! que 
comprender la disolución del carbono en el bierro· allí 
sucede una cosa anàloga; construyendo un diagra~a en 
que las abscisas indiqnen las proporciones de carbono, 
Y las ordenadas temperaturas, obtendremos el grañco 

( I) En realidad la ley citada, es propia del cloruro sódico, de 
modo que de las otras sales pueden encontrarse pequefias cantidades 
en los hielos flotantes . 

de la fig. 2, en la que se indica que el punto eutéctico 
corresponde a una temperatura de 1.130 °C. y una con-' 
centración de 4'32 °/0 de carbono; si partimos de un 
acero al 2 °/0 de carbono (acero extraduro) y lo tenemos 
fundido, es decir, con todo el carbono al estada de di
solución, al enfriarse y llegar a la temperatura corres• 
pondiente al 2 °/0 de carbono, se ira separando bierro 
casi puro, llamado ferrita, con lo cual la concentración 
en carbono de la disolución restante ira aumentando 
basta alcanzar el 4'32 °/0 ; entonces se solidifica la masa 
entera, con el carbono en forma de carburo de bierro 
llamado cementita. ' 

Abora bien, se comprende que la mayor bomogenei
dad de acción, es .decir; el mayor efecto útil, lo obten
dremos en el caso en que el carbono se balle mas regu
larmente ligado al bierro, y este caso es cuando se balla 
en él disuelto; pero como que esto sucede solameme a 
elevadísimas temperaturas, y el uso practico del hierro 
se hace a temperatura ambiente, es preciso sorprender 
aquel estada de disolución de un modo tan rapida, que 
no tenga tiempo de verificar las sucesivas transforma
dones en grafito y carburos: a esta operación se llama 
temple, y por esto el carbono al estada de disolución 
recibe también el nombre de carbono de tempte: . 

153 0'l>J 
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Fig. 2 

El temple se bace sumergiendo rapidamente en agua 
o aceite, el hierro calentado a alta temperatura. 

Hemos· dicbo que el carbono comunica al" hierro 
una gran dureza, pero también y proporcionalmente le 
comunica fragilidad-aumentada de modo grandísimo 
con el temple-de aquí que algunos aceros extraduros 
se rompan como cristal. 

Pero aún bay otro becho notable en t1 compuesto 
hierro-carbono: pasando. de una proporción de un· 3 "lo 
de carbono, la propiedad del temple queda obscureci
da por multitud de fenómenos secundarios; la dureza 
que con aquella operación se obtiene no compensa en
tonces la fragilidad del producto, que es en este caso 
elevadísima. 

Hemos dicho al principio, que si bien el carbono es 
el elemento mas importante entre los qüe modifican las 
propiedades del bierro, existen también otros mucbos 
que por su importancia no podemos sustraernos a des
cribir ligeramente el grada de influencia que tienen. 

Citaremos primeramente el silicio como de propie
dades muy parecidas a las del carbono, aunque no es 
tan recomendable y de un precio en la fabricación de 
acero algo mas elevada; !e comunica dureza, fragilidad, 
fusibilidad y no se apone al temple y recocido mientras 
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no esté en canti dades no superiores al 50 0¡0 del carbono. 
El manganesa es de propiedades _ también interesan
tísimas, que en su debido Jugar procuraremos estudiar 
detenidamente; disminuye las acciones nocivas del fós
foro que a continuación describiremos, per o · produce 
unos aceros muy refractarios al temple, por lo que su 
uso es mas señalado en los casos que se necesite un 
hierro homogéneo sometido a grandes desgastes. 

El cromo, vanadio, ~íquel, tungstèno, cobre, etc., los 
estudiaremos en sus relaciones con los compuestos fé
rreos, cuando tratemos de los aceros especiales, porque 
ahora nos aumentaría la aridez propia de todas estas no
cian es generales, necesarias para luego poder seguir 
libremente los caprichosos saltos de ·¡a investigadón 
humana en las propiedades mutuas de estos cuerpos, 
que es la base de la siderurgia; veàmos ah ora ligeramen
te, por qué hemos de procurar eliminar do~ de los cons
tantes componentes del aceró: el fósforo y el azufre. 

. El fósforo, a primera vista no es mala: aumenta la 
dureza y-la resistencia a la tracción; pera cüando vamos 
a 'templar un acero fosforosa vemos que no lo acepta; 
aunque se trabaja bien a elevadas temperaturas, se suel
da-con dificultad; la resistencia al choque es muy pe
queña, y deben eliminarse en absoluta las vibraciones a 
que pudieran estar sometidos los hierros fosforosos. 

El azufre también vuelve fragil al compuesto por él 
alterada, y lo hace impropio a todas las aplicaciones con 
tal su proporción sea dd 0'03 Ofo. 

Resumien do lo dicho, podemos estableceÍ" tres gran
des divisiones en los produc.tos siderúrgicos; hierros, 
·aceros y fundiciones, según el . orden crecient'e de sus 
proporciones en carbono; las propiedades característi
ca$ ·a cada grupo nos ayudaran a definirlos: ·el hierro, 
también llamado hierro dulce_, es el que ocupa ellugar 
inferior en la escala del carbono; no se templa, pera es 
el:menos fragil. Si aumentamos alga su dosis en carbo
no,· obtendremos .e) a~ero, que se acostumbra denomi
nar suave, ordinario, . quro y. extraduro, según ·q1.1~ la 
proporción de,carbono -oscilc en_tre _Íl'8 .0 f0 y 2'20 °¡ 0 ; el 
acero e_s , maleabl~ a cierto . grado_de temper¡¡tura, y se 
templa sin que -la fragilidad alcance tan extremados lí
mites como en la fundición; ademas, permite el recoci
do; que ·es un ligero recalentamiento después del temple, 
por el cua!-se obtiene ·una disminución muy grande en 
la fragilidad sin que el carbono pase del estada de 
disolución al de grafito; si ac_ílso solamente una peque
ña porción. 

-El tercer producto siderúrgica que hemos clasifica
do es la fun~lición; es facilmente fusible, porque el pun
to de fusión de los productos férreos disminuye-apróxi
rp.adamente de 100°C. _ por cada I 0

/ 0 de carbono_ que 
contienen, y como que la fundición es el que contiene 
mas, s era la mas -apropiada para el moldeo y piezas de 
estructura o malde coq¡_pliçado, -con tal no _esté someti~ 
da · a trabajos que reclàmen las superiores cualidades 
mecanicas del _acero. !-a fundición no es maleable, de 
fragilidad elevada, pera es posible obtenerla de modo 
rpuy económico .dados ).os a para tos actual e~ de produc
ción en gran escala; ademas, el conocimiento de sus 

propiedades y obtención han sida también con mayor 
iriterés estudiados, porque partiendo de ella es como se 
obtiene modernamente la mayor parte del acero comer
cial; tiene una resistencia muy elevada a los esfuerzos de 
compresión, lo que le hace · propia para muititud de 
aplicaciones. 

Sabemos ya distinguir entre hierros, aceros y fundi
dones (!);los segundos son los que mayor valor tienen 
por sus propiedades físicas y químicas, sus aplicacio
nes, y por las dificultades de su obtención; su industria 
en España no esta lo desarrollada que debiera y pudie
ra, aunque se nota de algún tiempo a esta parte un 
principio de reacción; la inercia que respecto a estas 
cuestiones domina es muy grande, quizas debido a que 
de elias se tienen ideas generalmente muy vagàs si no 
equivocas, que producen un infundada olvido de su es
tudio. 

Las procuraremos analizar física y_químicamente, y 
nos detendremos_ alga en los proce~imi~ntos modernos 
de obtención, algunos de ellos verdaderas maravillas del 
ingenio humana, que demuestran hasta qué límites pue
de llegarse con el estudio y utilización metódica de los 
medios que Dios ha dada al ·hombre para su elevación 
y cultura, pera nunca para transforma~los :únicamente 
en agentes de destrucción y muerte, como parece ser el 
laco empeño de nuestros días. 

w. P. RICART-ÜIRALT. 

Barcelona, junio 1916. 

( I) Para tener una idea bien clara de los productos siderúrgicos, 
esta división es algo incompleta,· ademàs, antes se clasificaban s~gún 
el procedimiento de obtención y esto induce a algún er~or; pueden 
tomarse las siguientes clasificaciones que son las màs generalÍzadas: 

grises o parle del e al estada de 

blancas. 

1.-fundiciones 2,6 ' /, 

como mínima de C; ferro-manganesos. 
ademàs, Si, P, etc. 

grafilo; estructura gris. 
Iodo el C combinada; es
truc. blanta; màs dura y 
fràgil. 
aleación carburada de fe 
y gran prop. de Mn; el 
e, permanece combinada; 
fractura blanca o amari
lla; muy fràgil 

_ ¡Se han formada al~stadol Los acer~s euando 
pastosa soldandose los · ' , 

11.-Hierros soldados granos aislados; contie· men~s el ~·3 /,deC 
y a ceros me- nen escori'as. y se emp an. 
nos del2,6'/. . 
de C. . ~Se han formada al esta-} Los aceros, cuando 

· fund•dos do de fusión y no con- menos el 0'5 •¡, de C 
· !ien en escori as . y se tem plan. 

Como que al aumentar el C, aumenta la carga de rotura y la fra
gilidad, disminuyendo el alargamiento, se pueden clasificar los aceros 
del siguiente modo, según el ingeniero de Terrenoire: 

C:!ase del ·acero 
~~~ [u I ~ 
IUOc > "' 
e~-E ~~ e 
~~ê < ~ ---------------------------

Carga de rotura en kg. por 
mm' . . . . . ; . 35 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 

---------11------------

Alargamiento por 100 me-
dido en 100 mm. • . 32 a 24 24a 20 20 a 18 18 a 12 12 a 8 8 a O 
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EL PRÍNCIPE B. GALITZIN 

. El 17 de mayo de I 916, o se a el 4 del mismo mes y 
.año, según el calendario ruso, fallecía en Peterhof no 
lejos de Pdrogrado, el · Knías Boris Oolicyn, pode~oso 
magnate cuya elevada alcurnia, con ser de las primeras 
del imperio moscovita, queda muy oscurecida ante la 
brillante aureol<:! de gloria . que s u po conquistarse en 
buena lid científica ·en el campo de la Sismologia. Des
~e el fallecimiento del eminente Profesor John Milne (1}, 
JUStamente apellidado por el mismo Oalitzin padre de 

Estación sismológica de Pulkowa: Oficinas y entrada a las 
salas subterr:í.neas para los sismógrafos 

la Sismología Moderna, a qui:!n, a mas de su clara ta
lenta y excepcional es dotes organizadoras y de s u férrea 
energia, favoreciera no poco la fecha notablemente an
terior en que comenzara sus investigaciones, el Príncipe 
Galitzin, ha compartida con el faP1oso Pwfesor de 
Gotingà doctor E milio Wiechert, el ce tro de la Sismo
l_ogía, o tal vez ha ocupada el primer puesto. 

La característica principal de los trabajos del Prínci
pe, o sirriplemente del Profesor, como con frecuencia se 
!e apellidaba, para complacer su modestia tan atractiva 
y simpatic.a, es la perfecta correlación entre la teoria y 
el hecho, entre el calculo ·mas elevada y la aplicación 
practica del mismo a casos concretos, como lo mues
tran las muy numerosas memorias que publicó entre 
los años de I 902 y I 915 (2} tant o en las publicaciones 
de la Academia Imperial de Ciencias y de la Comisión 
Sísmica Permanente de la misma, de Petrogrado, de la 
Academia de Ciencias, de París, como en sus discursos 
y conferencias en las Asambleas de la Asociación Sis
mológica Internacional, de la que era Presidente, a la 
vez que del S ~rvicio Sismológico de Rusia y del Institu
ta Física Nicolús de Petrogrado, poseyendo entre otras 
muchas distinciones científi,cas el título de Doctor hono
ris causa por algunas Univ;ersidades inglesas, y siendo 
uno de los mas activos colaboradores de ·Ja importante 
revista Beitriige zur Geophysik. Los mas de sus escri
tos est{tn en aleman y en francés, y baja la .dirección del 
Profesor Oscar Hecker, Director de la Estación Sismo
lógica de Estrasburgo, se ha publicada la traducción del 
ruso al primera de los mencionados idiomas, de sus 
Prelecciones de Sismometría (3}, obra que escribió para 

(I) 31 de julio de 1913. 
(2) Con faltarle algunas de las primeras, la Estación Sismológi

·Ca de <':artuja (Granada) posee 44, que forman unas 1800 paginas 
in. fo\. con. casi 100 laminas y numerosas figuras . 

(3) Va se indicó en JBÉRICA (n." 134, pàg. 54) que se esta prepa
'rando una traducción castellana de esta importante obra. 

que sirviese de texto a sus alumnas, cuya formación 
científica en la Escuela Normal Superior de Petrogrado 
debía ser muy completa desde el punto de vista mate
matico, dado el recurso qile hace, a cada paso, a las 
Matematicas superiores, por mas que el Príncipe Oalit
zin resulta clara en sus escritos y mas aún lo fué en sus 
explicaciones orales y en las discusiones, como pudi
mos apreciar tanto en 1907 (La Haya}, como en 1911 
(Manchester). · ·. 

Con la aplicación a la . Sismolog.ía de las · corrien tes 
de Foucault, esto es, de las inducidas que se desarrollan 
cuando se mueve un trozo de cobre entre los polos 
opuestos de dos imanes, no sólo introdujo un amorti
guamiento irreprochable de las oscilaciones pendulares, 
sino qiJe pudo elevar el dicho amortiguamiento hasta la 
aperioèiicidad sin perjuicio del aumento, ya qile éste, 
obtenido. gracias a las dichas corrien tes actuando sobre 
galvanómetros del tipo Depretz-d'Arsonval, puede man
tenerse facilmente por encima del millar · de veces para 
ondas de diez segundos y mas de período, sin exigir 
mas que masas de unos pocos (7 a 15) kilogramos e 
in~trumentos de muy moderadas dimensiones(!). 

Las mismas corrientes de Foucault aplicadas a los 
sismógrafos destinados . al estudio de la componente 
vertical, le permitieron también utilizar aumentos muy 
considerables con períodos propios de hasta 13'5 se
gundos, sin que en los gnl.ficos se superpongan y entre
mezclen unas Iíneas y otras, cua! ocurriría con los regis
tros mecanico y óptico ordinari o (2). 

Jd. Sala de sismógrafos aperiódicos: A derecha e izquierda 
estan dos 'grupos corrip1etos (dgs péndulos horizontales y una 

componente vertical) de distinta sensibilidad 

Como . en los sismógrafos · aperiódicos de registro 
~agneto~fotograiïco los r~~amientos son pequeñísimos, 
enorme la amplificación, y calculables con exactitud las 

(I) Para esos mismos aumentos el registro mecànica sobre pa
pel ahumado,. hubiera exigida masas de 200 toneladas, cuando los 
sismógrafos que hoy las tienen mas considerables a pen as pasan alga 
de las 17 (G otinga y Tacubaya) y de 2 (La Paz). Cierto que el funcio
namiento de estos sismógrafos es tan sencillo como económico, mien
tras que los Galitzin gastan una cqnsiderable cantidad .de pape\ ex
tra-sensible al gelatina bromuro y de reactivos, ademas de un 
patente foca luminoso siempre ·encendido, y que ·la determinación 
de sus constantes exige no pocos caleu\ os y un par de h0ras de tra
bajo de dos buenos observadores, pera precisa recordar que hoy, si 
se quiere hacer alga en Sismologia, hace falta estudiar y calcular mu
cho sobre la. base de un buen material de graficos cientificos. 

(2) Delecto que no se remediaria ni con los mejores correctores 
térmicos y terinostatos, etc., dada la sensibilidad morbosa de los mue
lles que integran los dichos sismógrafos o · componen tes verticales; 
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desviaciones de la línea media, esto es, el movimiento 
real de las partículas del suelo, el Príncipe Oalitzin 
pudo resolver con los graficos de los mismos, obteni
dos en una sola estación sismológica, el interesante pro
blema de la localización de un sismo, sin mas datos que 
los instrumentales (!). . 

Desde la primera aplicación de este procedimiento, 
entrevisto alia por 1885 por ·ei sabio escolapio florenti
no .R. P. Don f. Cecchi, al terremoto del NW de lslan
dia, del 22 de enero de 1910 (2), tanto el Príncipe, como 
su distinguido discípulo el director de la Estación Cen
tral de Pulkowa Mr. J. Wilip, y los de las de Bàku, Ié
katerinburg, Irkust, Tashkent, Tiflis, de la magnífica red 
sismológica rusa, y de Eskdalemuir, (Escoda), dotadas 
todas de sismógrafos aperiódicos, han continuada cal
culando epicentros con notable exactitud. En casos par
ticularmente favorables, pueden obtenerse resultados 
satisfactorios con graficos de instrumentos menO$ apro
piados, como lo hemos conseguido cori algunos de los 
Cartuja bifilares de Granada y del Wiechert de Zi-ka-wei, 
debidos éstos a la bondad de nuestro hermano de reli
gión el P. H. Oauttiier, S. J. 

Ademas de sus clasicas experiencias sobre la in
fluencia de las resonanciàs y del amortiguamiento en la 
obtención de los graficos, de sus estudios sobre la ve
locidad de propagacióñ de las ondas, coeficiente de 
absorción de las mismas y profundidad hipocentral, 
ideó el Príncipe de Oalitzin unos sencillísimos ' tàcos de 
madèrà capaces de dar útil es indicaciones con terreriwtos 
violentos, unos sismógrafos para el estudio de los me-. 
dianos y fuertes, un péndulo bifilar, de registro mècani
co, utilizado con éxito en las estaciones secundarias y 

Sala de los galvanómetros y de los rec-eptores fotogníficos 

aun en las de l.er orden para los telesismos mas violen
tos, que estropèan los graficos de los aparatos mas sen
sibles, y, por últiino, un sismógrafo especial, sólo sensi
ble a: las jnçlinaeiones del süelo, estci es, un clinómetro, 
en ensayo: 

El último trabajo de este sabio eminente ha sid o dig-

en ell os los mas li ge ros cambios de _temperatura producen aument6 o 
disminución de fiterza según se enfríen o se calien ten; por lo que ni
sultan sensibilísimos termógrafos, capaces de acusar centésimas · de 
grado y aúil menos, instrumentos tal vez perezosos ante pequefios 
movimientos de arriba abajo, o vice-versa, para cuyo estudio se les 
destina. 

(I) Vid. C. R.. 1910, p. 642, y 1916 p. 878; o resumida en <Yorle-
sungen über Seismometrie• , p. 179. · 

(2) Este mismo.terremoto y los datos obtenidos de la interpre
tación de los graflcos de Ottawa, Hamburgo y Cartuja (Granada) sir
vieron al tan distï'nguido sismólogo canadiense Dr. O. Klotz para el 
primer ensayo del procedimiento estereografico. The JouÍ'nal ol the 
R.oyàl Astronomical Society ol Canada, May-June 1910 (Earthquake 
èpic~nters), p. 173-178, fig. 2. · · 

na corona de su brillante actividad y constituye uno de 
los triunfos de la Sismología. Oracias a las pacientes 
medidas y croquis del teniente. coronel de E. M. ruso 
Spilko (I) y al genio del Príncipe de Oalitzin que supo 
utilizarlas, hoy se puede calcular con bastante exactitud 
el trabajo desarrollado por un terremoto, con sólo poseer 
un buen grafico del mismo. (2) y al propi o tiempo que 
cada vez se demuestra mas la superficialidad de éstos 
aun de los mas destructores, aumenta el número de los 
ciertamente producidos por derrumbios, como éste de 
Sarez y el de Lisboa de 1597, donde un · cerro se des
plomó arrastrando consigo una lglesia y 110 casas, y el 

Experimentos sobre la plataforma -movible. Obtención del gra
ñco verdadera del movimiento dado a la misma y del acusado 
por un péndulo horizontal del tlpo Omori-Bosch sobre el mis
mo cilindro registrador; el primero se obtiene fijando un esti
lete inscriptor a una varilla que desciende del -techo y no parli- · 

cipa del movimiento 

de los atribuíbles a dicha causa, siquiera parcialmente, 
como los que por los años de 585 y de 1374 causaran 
tantas víctimas y destrozos en los Pirineos, y el última 
sobre todo en Ribagorza, por los iiigentes peñascos des
prendidos que todo lo arrollaban a su paso (3). · 

MANUEL M.a S. NAvAR.R.O NEUMANN, S. J. 

Algun as de las publicaciones mas importantes del Prfncipe Boris 
Oolicyn, aparecidas en las memòrias de la Academia Imperial de Pe
trogrado (gran in folio ). 

Zur methodik der seismometrischen Be o-
bachtungen . 1903 p. 112 fig. 62 

Çlber eine Abanderung des Zollnerschen 
Horizontalperidels . . . . . . . . 1906 25 5 

Die electromagnetische R.egistriermethode. 1907 106 15 
Seismometrische Beobachtungen in Pul-

kowa 56 . 16 
Seismometrische Beobachtungen in Putko-

wa, zweite. 1909 115 7 
Zur f rage der Bestimmung des Azimuts des 

( I ) ó Chpilko, quizas con mayor propiedad, por comenzar con 
Cha o se a III. 

(2) Véase: IRÉRICA, n.' 115. Las causas de los terremotos, y Re
vista de la Sociedad Astronómica de Espafi(y A.; n. • 45, Trabajo des
arrollado por un terremoto, 85-89. 

(3) Los formidables desprendimientos del cerro del Castillo del 
Moro, en Casarabonela (Malaga) , habidos en marzo del corriente 
año de 1916, y que motivaran el abandono de mas' de 170 casas; y la 
destrucción de muchas, hubieran 'producido un violento terremoto 
de haber ten i do Jugar de pron to . En es te caso la causa fué la llúvia 
que aceleró la disgregación de aquellas rocas esquistosos, ademas de 
la naturaleza de éstas y su situación. · 
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Epizentrums eines Bebens . . . . . 
Ueber ein neues schweres Horizontalpen-

del mit mechanischer Registrierung. • 1910 
Zur frage der Untersuchung der Erschüt

terungen von Oebiiuden. • . . . . 
Ueber einen neuen Seismographen für die 

· Vertikalkomponente der Bodenbewe-
gung ... .. . .. · ... . . 

Ueber ein neues aperiodis'ches Horizontal-
pendel. . . . . . . . . . 1911 

Ueber eine dynamische Skala zur Schiit-

79 

52 

31 

131 

zung von makroseismischen Bewegung 
Zur Theorie der1 mechanischer Registrie-

7 rung . . . , - . . . . . . . . . 1912 
Zur frage der Beistimmung der Herdtiefe 

9 eines.Bebens . . . . 1 • • . • • 

Lektsii po Seismometrii (en ruso). . . . 
Ueber einen neuen einfachen federseismo-

8 graphen . . . . . . · . . . . . . 1913 
Zur f rage der Analyse zu zusammengezet-

23 zer harmon ischer Schwingungen. . . 

25 4 

83 4 

81 9 

654 146 

97 8 

25 17 

A lrededor del Decreto sobre el sistema de Copérnico 

11 5 marzo 1616 ossia il Decreto delia sacra Congre
gazione deli' Indice intor~o al sistef!!a. coper!lican<;>, 
P. Bel li no Carrara, S: f. V1cenza. Soc1eta anomma tJ
pografica, 1916. 

Este es el título de un trabajo dei P. Bellino Carra
ra, S.]., publicada primera en la Rivista di Apología 
Cristiana, de Vicenza, y después en un folleto aparte. 
La ocasión de este escrito fué el coincidir este año con 
el tercer centenario de la aparición del famo~o Decreto 
publicada por la Sagrada Congregación del Indice, c?.n 
aprobación del Papa Paulo V, por ~I ~ual se suspend~o, 
hasta ser corregida, la obra de Copermco De revolutzo
nibus orbium coelestiunz, en la que se admitía el sistema 
heliocéntrico, calurosamente defendido por Galilea. 

En tres partes divide el P . Carrara su artículo: en la 
primera trata de la naturaleza del Decreto, en la segun
da se ocupa de la revocación del mismo, y en la 'terc.:ra 
hace ver históricamente que no detuvo el progreso 
científica. · 

En cuanto a lo primera, asegura ser falso que el De
creto de 5 de marzo de 1616 prolzibiese el libro de 
CopérniCo; lo único que hizo fué suspenderlo, hasta 
tanto que fuese corregida¡ y así la misma S~grada Con
gregación dirigió a Galilea en 1620 un nzomto en el que 
se señalaban punto por punto las cosas que deb1an 
enmendarse. Por regla general consi~tía!l en ca~bi~r 
ciertas expresiones absolutas de C?pe~mco e_n htpote
ticas. Lo que dado el estado de la ctenct~ en hempo .de 
Galilea era muy razonable, ya que todavta no se habtan 
ideada los argumentos con que ahora se l?rueba el mo
vimiento de la tierra, y las razones aduc1d~s entonces 
por los astrónomos n? eran d~l tod~ convmcentes. Y 
para . que se vea con cuanto apaswnamtento han habla
do contra la Iglesia Católica I?uchos de . los que han 
tratado est e punto, en · el mtsmo momto se hac~n 
grandes elogios, no sólo del il_ustre fundad<;>r del SIS
tema heliocéntrico sino tambtén de su mtsma obra, 
De revolutionibus ~rbiunz coelestiunz, diciendo que los 
seis libros en que se divide era preciso conservaria? Y 
defenderlos a todo trance para utilidad de I~ Repúbh~a 
Cristiana (1). A lo que añade el autor, «st la Iglesta 
hubiese queri do condenar esta obra por contener_ here
jías, como todavía se esta pregonando con evtdente 
.calumnia, ¿habría hablado de este modo?• 
· Con esto pasa el P . Carrara al segundo, punt.o refe
rente a la revocación del Decreto¡ de la cua! dtce que 
lejos de ser la reparación y expiación d~ ~n _error, no 
fué sino et coronamiento de un acto dtsctphnar, pru-

(1 ) Praedictos libros Copernici otnnino pro utilitate Reipubli
cae Chrislianae conservandos et sustinendos esse. 

dente y sabio. Para convencerse facilmente de ~~lo, estu
dia el tenor del Decreto emanado en el ponttficado de 
Pío VII el 25 de septiembre de 1822, que revocó positi
vamente el Decreto de suspensión, ya retirada en clian
to a sus efectos negativos por Benedicta XIV el 16 de 
abril de 1757. La razón que el Sumo Pontífice daba 
para levantar esta suspensión, era porque de la ~anera 
como cntonces se defendía el sistema heliocéntnco ya 
no implicaba las dificultades que antes con los argu
mentos con que se hacía. Y. efectivamente ep )?s co
mienzos del siglo XIX el ststema de Copermco se 
demostraba con argumentos matematicos y físicos, cien

•tíficos y convincente~, y no sacados de las Sagradas 
Letras. Si esto hubiesen hecho Galilea y sus adeptos, el 
sistema habría encontrada, alin en tiempo de Paulo V y 
Urbano VIII, el rnismo favor qu e en el pontificada de 
Paulo III cuando es te Pontífice · aceptó benévo!amei:fte 
de Copé~nicó mismo la dedicatoria de su obra inmor
tal •De revolutionibus orbium coelestium.• . _ 

Con respecto a la acusación con tanta frectie~cia 
explotada por los impíos, de -q~e I~. Iglesià · cb~ la 
prohibición detuvo el progreso ctenhfico, hace _ ver el 
P. Carra ra que es to si acaso sería: vetdad -paf.a-una'-sola 
ciencia, la ciencia astronómica, y_ a un no par\l. toda :ella, 
sino únicamente para un solo punto, so~re st el so! era 
el que realmente gira ba alrededor de I~ herra o la tterra 
alrededor del sol. La poca trascend·encta de este punto 
en el adelantamiento de las ciencias, la declara con -la 
autoridad del gran astrónomo Schiaparelli, quien e~ 1?73 
confesó que el sistema de Tycho-'Brahe y otros ?Im~l!l· 
res prestaran los mismos serv'icios para la exphcac10n 
de los fenómenos. Adetnas, los mismos : hombres de 
ciencia encontraran· siempre -eri la Iglesia toda suerte 
de facilidades para estudiar el pro y el ~ontra de la teo
ría de Copérnico, fuertemente combahda por muchos 
insignes astrónomos de aquel tiempo, como Tyc~IO
Brahe .Scheiner, fabricio y Cassini , y esto ya constde
-randoJa como hipotética en el libra corregida según las 
·normas del nzonito, ya obteniendo facilmente de la ?a~
ta Sede permiso para servirse de hs obras de Coperm-
co en su edición original. · 

En resumen, el error de tactica, como dice el autor, 
si lo hubo, no fué en manera alguna de parte de la Igle
sia, sino de aquellos científicos del sigl? XVII qu_e c_on 
su método importuno de sostener el Sistema hehocen
trico provocaran el decreto ?e ~uspe_ns,ió~ del libro de 
Copérnico, cuya lectura habta stdo hbern~ame_nte per
mitida durante casi 80 años por la lglesta mtsma. La 
·obra •De revolutionibus orbium coelestium• había sido 
impresa en Norimberga el año 1543, y la suspensión fué 
·decretada en 1616, no por -otra cosa sino por las acerbas 
polémicas de los científica s de aquel tiempo .-1. P . 
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Depuración industrial de las aguas 

Una excelente instalación ds este género, llevada a 
cabo .en Pont-y~Wal1-Breconshire (Inglaterra), a cuenta 
de la •Welsh National Memorill Association • para un 
sanatorio erigida en aquella localidad, ofrece un interés 
grande, dada la frecuencia con que se plantea el pro
blema de purificación de aguas (1); y la solución sencilla 
y practica aportada. 

Los pianos fueron escogidos entre varios que suce
sivarr.ente presentaran M. E. T. Hali y H. H. Humphreis, 
arquitecta e ingeniero, respectivamente de dicha sacie-

fil tros primarios aerobios 

dad. En los proyectos 
se calculó satisfacer un 
desagüe para 400 per
sonas, con un volumen 
de líquida estimada en 
72704 litros diarios. 

La .superficie del te
rrena ofrece un desni~ 
vel de 3'60 m., muy fa
vorable para una do
ble instalación de filtros 
bacteriales, a través de ·' 
los cua! es pasa sucesiva
mente el líquida. Así se 
logra una depuración 
muy elevada, tan impor-
tante, que después de la última filtración en la camara 
de humus, puede pasar el líquida a cualquiera corrien te 
próxima, sin contaminaria. · · 
. Antes de pasar por estos filtros sufre el líquida, un 

tratamiento especial, pasando por 1a camara séptica o de 
licuefacción. Consta de una pieza rectangular, que esta 
dividida en dos secciones; la primera de forma çónica, . 
obra como tanque de sedimentación, del Iodo y sustan
cias en suspensión. La entrada se verifica ·por un con
ducta· de 0'23 m. de diametro, que llega has ta el cuerpo 
de la carilara. El líquida corriente, pasa a la :segunda 
parte de esta camara por un filtro y una espumadera. 
En esta primera porción hay también un tuba con su 
valvula automatica para - dar salida allodo. De ja final
mente el líquida este tanque de licuefacción , para pasar 
por un segundo filtro con su espumadera correspon
diente. 

· A la salida del tanque, o camara, descritos, va el 
líquic;lo a los primeros fil tros aerobjos, .situados inme
diatamente, despué!l de la camara de licuefacción. Tiene 
cada uno 7'32 m. de diametro, estan construídos de: la-

(!) Según ei sefior Maquenne, los sefiores Oienert y Oizolun·; han 
comprobado que la depuración bacterial de las . aguas, por medi o de 
filtros de arena, sumergidos·, 'ciepende d.e la ·actividad fisiológi
èa de las algas que' se desarrollan.en la superficie de la arena y 
por consiguiente de la claridad y limpidez de las aguas. Por ot ra 

drillo, completamente cubiertos al .exterior y provistos 
de ventiladores. Así se'logra anular el olor procedente 
de la distribución del líquida el Clial se esparce sabré 
un lecho adecuado, por u-n sistema de rodadores gira
torios. Miden 7'16 m. de düímetro, su rotadón es posi
tiva (de izquierda a derecha), debido al peso del lí
quida y no a la reacción sobre los tubos de escape. 
Fi ja debajo del . esparcidor giratori o y concéntrica con 
él, se halla una rueda dentada con su volante. 

Pasa el líquida corriente desde la camara, a uno de 

filtros terminales 

los pozales oscilantes, 
al llenarse y moverse 
estos hacen girar el vo
lante que esta debajo 
dos rodadores, por un 
sistema de palanca~. 
Mientras dure el mo
vimiento, seguira la dis
tribución o aspersión, 
que ya no cesa mien
tras dure el líquida, con 

lo cua! su operaciqn es prac~icamente continua. Los 
rodadores no estan formados por ·tub os con orifici os, 
que se obstruirían facilmente, sina por canales que se 
estrechan por su parte superior hasta formar ren.dija, 
por donde se derrama el agua. De este primer lecho 
corre el líquida a la primera camara de humus provista 
de . ancha entradà y de un filtro a la sali da. S u cavidad 
es de forma cónica, con el tu bo y valvula para vaciar el 
Iodo que vim os anterionpente. Abandonada esta cama ra 
pasa el líquida al filtro 4Itimo que tiene unos -12'52 m. 
de diametro, próximo a una corriente de agua y a 
499'6 m. ~k los primeros lechos. Su construcción es 
abierta: con un fondo de grandes piedras de ladrillo 
porosa que forman una sólida base, cerrado por un 
muro de contención baja y en talud. La distribución del 
líquida se verifica del modo descrita, siendo la longitud 
de los .brazos rodadores 12'37 m. En ·el trayecto que hay 
desde este última lecho, hasta la corriente de agua pró
xima pasa el líquida por una segunda camara de humus, 
en toda igual a la ya descrita. 

s. 
partè, la membrana que ·fiÍtra es de gran s'ensibilidad; bastan sólo 
trazas de materias tóxicas proveqientes de aguas industriales, 'para 
turbar su vitalidad y funcionamiento; como puede comprobarse exa
minanda la aléalinidad del agua filtrada. Su reducción da la me
dida de la alcalinidad de las al gas. 
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Nota astronómica pàra septíenibre 

El equinoccio de otoño ocurre a 9' ,15• del dia 23. El sol 
atraviesa en este momento el e·cuador celeste y pasa del 
hemisferio N. al hemisferio S.; el dia y la noche tienen dura
ción igual, de 12 horas cada una y ·la misma para todos los 
habitantes del globo. El acortamiento o alargamiento del día, 

. según que se trate del hemisferio N. o S. de la tierra, se pro
duce en las inmediaciones del equinoccio con rapidez maxi
ma: lo contrario ocurre en los solsticios. 

El dí a 1. 0 de septiembre es una de las cuatro épocas del 
año en que hay coincidencia entre el sol verdadera y el sol 
ficticio llamado sol medi o, por el cua! se ri gen nuestros relo
jes: o lo qu,e e> lo mismo, la ecuación del Uempo ·es ce1;o: 
los relojes de sol dan en este día e l Nempo medi o local sin 
necesidad de corrección: sin embargo, para tener la hora legal 
de España y Europa Occidental hay que añadir o quitar al 
tiempo medio local, conforme es sabido, la longitud geogra
fica del lugar con relación a Greenwich, o .sea, p. ej., restar 
15 minutos en Madrid, añadir 8 minutos en Barcelona, etc. 

Elongación maxima E. de Mercttrio el dí a 9:· es una de las 
menos favorables del año, como lo son por lo general las elon
gaciones de la tarde que ocurren en otoño: la observación del 
planeta resultara poco menos que imposible. 

Ven~ts se halla también en su maxima elongación \V el 
día 13: marcha desde entonces hacia la conjunción superior 
con el sol, alejandose de la ·tierra con gran veloddad y dis
minuyendo en consecuencia nípidamente su tamaño aparente 
y su brillo. A 9' 15" del día 23 se encuentra con la !una en 
conjunción muy cercana. 

júpiter, visible toda la noche, se ha lla en el período mas 
interesante de su actual aparición. Un objetivo de JO ó 12 cen
tímetros es suñciente en muchos casos para seguir las trans
formaciones mas importantes que se realizan sin cesar en la 
superficie del inm~nso planeta. Con tal instrumento se podia 
ver muy bien en 1900 la mancl1a roja cuyo ·color adquirió en
tonces inusita,da viveza: ·en los años poste riores ha palidecido 
not~blemente y a un a veces. ha si do muy d ifícil reconocerla. 

Satu:Yno, visible ca.da vez mas en las primer~s horas del 
día, se halla e¡¡ conjurición en laluna a .la dbtanci~ de 0° 6', a 
23 horas del día 21: el momento·de la maxima aproximación 
es inobservable. · Ma1'te, U1'a1to y Neptuno no pueden ser 
vistos en buenas condiciones. · 

Ocultación de las Pléyadas a media noche del día ! ~ . El . 
fenómenp s e realiza en buenas 'condic.iones astronómicas. 

J. P. 
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Temperaturas extr. y lluvia de julio de 1916 en la Penfnsula lbérica 

... O' .. .. .. 

······· ..... . ·, · ....... _ .... .. 

IB~ 
Lul.lVIA 

.Si9nos com .. encionoles. 

o o . tO mm • 

G 11 . 25 mm . 

~ 26 . 50 mm . 

e .. . 10 "''" · 

. emasd• 70 mm. 

,. o• .. . .. 
·A la izquierda del circulo. va indicada la temper~tur~ mínima del mes, a la derecha, la maximà; en" la parle inferior la llu via total en mm. 
oN. B ... ·sentimos n() poder induir en el mapa adjunto (entre otros que aú? no han llegada) los siguientes valores; Lisboa (Màx. 34', 

·mín . 14', lluvia 2':! mm.) Montalegre (M. 28', m. s•, Il. 10 mm.), Moncorvo (33, 13, 5), Oporto (32, li, 16), Guarda (30, 8, 17), S. da Estrella (25, s, 
li), C. Branco (36, 11, 18), Évora (35, 11, 4), Beja (37, li, 0'), Faro (32, 15, o•), Sagres (29, 12, 0~). 

i emp. Temp. 
Llu via Temp. Temp. Llu via 

Dia max: Localidad mín.• Localidad max. en "Localidad Día max.· . Localidad mín: Localidad mix. en Localidad 
mm mm 

- ---
· I 35 · Da-roca 5 Lugo 4 Pamplona 16 38 . ·sevilla 5 Rei nosa O' Teruel 

2 35 . Da roca 6 ·Lugo 11 Logroño 17 41 Córdobà 5 Rei nosa · I Guadalaj. (I) 

~I 
34 Lérida 6 Lugo 22 Tremp 18 35 Toledo 6 Rei nosa· 2 Da roca 

33 Mur cia 5 Lugo 24 Gijón 19 34 Lérida (2) 13 Burgos (3) 9 Huesca 

5 .. 34 Córdoba (!) 4 Rei nosa .52; Tortosa 20 36 Tremp 13 Béjar (4) 19 Soria 

6 36 Sevilla 8 Burgos 18 Santiago 21 37 Lérida · !O Lugo H Logroño 

7 34 Mtircia (2) 8 Da roca 96 Finisterrè 22 34 Lérida(S) 10 Rei nosa 31 Pal en cia 

8 3é .Murcia (3) . 10 Da roca .107 Finisterre 23 34 Sevilla 9 Rei nosa 6 Burgos 

9 35 Albacete ( 4) li Pa lencia (5) 34 Oviedo 24 36 . Orense 7 Rei nosa 4 Cervera 

lO 34 Albacete (6) · 6 Avila (7) 55 Santa.nder 25 37 Córdoba (6) 6. Rei nosa O' Palma 

11 37 Sevilla 8 Avila (8) . I Reinòsa 26 38 Toledo lO Rei nosa 16 Oviedo 

12 . 36" Sevilla 3 Rei nosa s · Santander 27 36 Murcia 13 Burgos 28 Pamplona 

13 37 Sevilla 7 Rei nosa I Lérida 28 37 Sevilla 7 Segovia 26 Gerona 

14 38 Sevilla 10 Reïnosa (9) 3 Santander 29 37 . Sevilla 8 Segovia 5 Gerona 

15 . 37 Càceres (I O) 7 . Reïnosa . I Melilla 30 36 Çórdoba (7) 8 Rei nosa 5 Tremo 
31 ~6 Badajoz (8) lO Maria O' Madrid 

(I) y Sevilla (2) .S.evilla y Valencia (3) y Zaragoza (4) y Sevi- . (I) y Zarago~a (2) Salaman-~a·, Toledo y ··Zaragoza (3) Rei nosa 
lla· (5) Reïnosa y Zamora . (6) y Murcia · (7) y Pal en cia (8) y Sego- y Zamora (4) Segovia y Soria (5) Zamora y Zaragoza (6) Sevilla y 
via (9) y Santiago "(lO) y Córdoba. Toledo (7) y Sevilla · (8) Córdoba y Sevilla. · · · 

0° sígnffica que la llu"via no llego a 0,5 m(n·. . . 
Figuran en este estada las temperaturas extrema:s (en grados centígrades y a la sambra) y las llu vi as màs copiosas '.;n· 24 ho ras, obser

vadas cada. dia del mes en España; hechas las ·()b"serv. a .8', la temp.,màx. s.e . considera como del día anterior, mientras que la mínima y la 
... llu via s.e anotan el mismo dia de .la observación (aunque sea otra la fecha del.fen(imeno): n()rma . adoptada con muy buen acuerdo por .el Obs. 

Central, para hacer. co.mparables entre sí las observaciones,atendido que la mayoría de las Estaciones carecen de a para tos registradores . 
. · · Todos los datos necesarios para esta informacióil los" debemos a la amabilidad de los Directores de las Estaciones Meteorológicas 

respecti vas, que nos han enviada directamente sus obs., por lo cua! les dam os desde estas columnas las màs expresivas gracias. . 
La causa que nos ha mov.ido a recurrir a este medio; en vez de utilizar los datos del Boletín del Observatorio C. Meteor., ha sido el 

evitar los error es in he rentes al sistema èle trimsmisión telegrà:fica y·subsanar inevitables lagunas. 


