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..... 
I. C. A. 1.-Laboratorio electromecanico. Vista general (Véase el articulo de la pdg. 329) 

Cróníca iberoamericana 

España 

Una gran fabrica militar privada.-Con este título, el pu· 
blicista militar don Leandro .'Cubillo, ha publicado en 
la Revista Nacional de EconomÍti (tomo III, n. 0 8) un 
artículo, que por tratar. de- un próximo e importante 
avance de la industria española, resumiremos 
RICA, en cuyas columnas vamos re
gistrando con satisfacción suma los 
progresos que realiza nuestra pa
tria con el fin de hacerse, en lo posi
ble, independiente de la industria· 
extranjera. 

Una Sociedad en su mayoría es
pañola, y que tiene todos .sus talle
res de construcción en España, ia 
Sociedad Espi ñola de Constracción 
Naval, ha decidido establecer una . 
gran fabrica militar-, destinada es
pecialment'e a la · coústrucción de 
artillería de grueso calibre, tanto 
para el ser.vicio terrestre ·como para 
el marítimo. .. 

en lBÉ-

único establecimiento español donde se producían ace
ros especiales, era el de Trubia , para emplearlos en la 
construcc-ió o de proyectiles, piezas de 75-mm. Schneider, 
de 10 cm. ·para los -tres acorazados con que· se ha aumen
tado recientemente la escuadra española , y también, 
con autorización del Gobierno, para la industria auto
movilista privada. A Trubia ha seguido en esta · fabri
cación lil Sociedàd-de Altos Hornos, que utilizando los 
procedimientos de aquel establecimiento, ha reaJizado 

La artillería de pequeño y me
diano · calibre, 'ci erta pai'te de sus 
montajes y curèñas, lo~ proyectiles 
perforantes, los blindajes, se fabri 
cau boy con ac eros especiales, alea
ciones de cromo, níquel, vanadio, 
molibden,o, -etc., que son también 
utilizados por la industria de auto
móviles. Ha~ta ha ce poco tiempÓ, el -I. C. A. 1.-Laboratorio electromecariicd: Condensado-r de superficie 
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felices tentativas, aun para la producción •de proyec
tiles perforantes. 

La Sociedad Española de Construcción Naval se 
propone también la obtención de esta clase de· aceros 
forjados, laminados o moldeados, y de cobres, bronces 
y latones fundidos, laminados o estirados, que no se 
producen ahora en la cantidad y calidad precisas, por 
la industria nacional, y son indispensables, tanto para 
las construcciones navales como para las de Artilleria. 
Para est e fiu instalaní. un gran · establecimiento meta
lúrgico productor de esos materiales, ·con una capacidad 

trara de enhorabuena, porque tendra nacionalizadas 
por completo sus industrias militares, y sera indepen
diente en enanto se refie re a la · construcc1ón de mate
.rial de guerra, · excepto de algunas primeras materias, 
de las que convendra ten er. siempre amplia provisión, 
para dos o tres años de intensiva trabajo. 

Construcción de Grupos Escolares en Barceiona.-Al morir 
en 1892 don Auge! J. BaiXeras, autor del proyecto de 
reforma interior de Barcelona, dejó un legado. a· dicha 
ciudad en títulos de la Deuda Exterior por un valor .no-

I. C. A. !.-freno hidníulico froude 

de producción calculada en 25 millones de pesetas anna
les, y cuyo coste total se ha presupuestado en 20 millo
nes de pesetas. 

Para la completa fabricación de los cañones de 
30'5 cm. y 50 calibres de longitud, semejantes a los que 
mon hui los recientes acorazados de nuestra flota cons·
truídos en el Ferro!, se necesitaran prensas muy pode· 
rosas, y si se piensa en tipos de cañones como los 
ingleses, habran de establece~se · cuando menos dos 
hornos Siemens, de 25 a 30 toneladas de capacidad, del 
tipo mas moderno y perfeccionada, con su grúa eléctri
ca de cargar; también ha bran de ser eléctricos los apa· 
ratos que han de manejar los lingoteros y lingotes en 
la· na ve de colado, y el mas .potente de · ellos no ha de 
bajar seguramente de 60 a 70 toneladas. Es de creei: 
que, si no ahora mas adelante, la S. E. de Construcción 
Naval completara !:i. obra que con. tanta resolución Y· 
patriotismo va a emprender, instalàndo los talleres de 
planchas de blindaje ·para cuando se redacte algún-nuec 
vo programa naval de acorazados. 

El dia eu·que enanto dejamos expuesto S'!a unà rea
lidad-dièe el señor Cubillo-y por lo que se refiere a la 
artilleria, ésta se' halla bien cercana, España se encon-

mina! de 500000 pesetas destinadas a la construcción de 
un edificio para Escuelas, y a la adquisición del conve
niente materiar pedagógico. 

Aprobado por la Comisión de Cultura del Ayunta
miento de Barcelona, un plan de conjunto para la cons· 
Úu~ción de edificios escolares, se acordÓ en 21 de mayo 
del corriente año, empezar la realización de este plan 
erigiendo co~ los fondos de. aquel legado , el primero de 
los edificios que han de constituir el proyecto y que como 
homenaje al legatario se denomine Grupo Escolar Bai
·xeras. Este edificio, cuyo presupuesto de construcción 
asciende a 234389 pesetas, y a 189272 el valor del solar, 
se construïra en la Gran Vía Layetana, según los pla· 
nos· del Arquitecta don José Goday. 

En la ·planta baja habra dos clases para parvulos, 
con cabida de 50 alumnos cada una, despacho de la di
rección, sala de profesores, gabinete antropométrico y 
despacho del médico visitador. En cada uno de los 
pisos; que seran tres, habra una gran sala central, tres 
clases para 40 alumnos cada una: vestuario, servicio sa
nitario, etc. ·A cada grupo de 10 alumnos !e correspon
de un urinario, según se observa ordinariamente en 
las escuelas suizas ; habra en el edificio calefacción 
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central y se atendení cuidadosamente a su buena ven
tilación. 

El edificio debení construirse en año y medio, y la 
primera piedra colocóse solemnemente el10 del actual, 
asistiendo a este acto el Ayuntamiento en corporación 
y representaciones de muchos centros y entidades do
centes, mercantiles, industriales, etc. En el discurso 
que pronunció el señor Alcalde, elogió la memoria del 
generoso donante, y añadió que es de esperar que la 
conducta del señor Baixeras, tenga imitadores en lo 
suçesivo , como los ha tenido ya en la señora doña 
Luisa Cura, y en el señor Vives, catalan fallecido no ha 

signados èn el Reglamento de la Escuela Oficial de 
Telegrafia. 

Las instancias, en solicitud de examenes, dirigidas 
al Director General de Correos y Telégrafos, se pre
sentaran en la Secretaría de la Escuela, Paseo de Reco
letos, 16, Madrid, basta el día 15 del próximo diciembre. 

Congreso de Medicina.-Bajo el patronato de S. M. el 
Rey, se celebrara en Madrid, del 21 al 26 de abril del 
próximo año, el primer Congreso Nacional de Medicina, 
al cua! se han adherido ya gran número de médicos. 

Las sesiones se celebraran en el Paraninfo de la 

I. C. A. 1.-Taller de bobinada 

·mucho en la Argentina, quienes han legado importau
tes cantidades a la ciudad· de Barcelona, destinadas al 
fomento de la enseñanza. 

En sesión celebrada recientemente por la citada Co
misión de Cultura, se acordó elevar dictamen al Ayun
tamiento, proponiendo que el legado de 193000 pesetas 
de·· ht señora Cura se destinen a la construcción de un 
Grupo Escolar que lleve el nombre de la donante, y que 
el edificio se empla.ce cèrca de la Ronda de San Pablo, 
donde tuvo aquélla su domicilio. 

Oper.adores de Radiotelegrafia.-En la Gaceta de Madrid 
de 9 del corriente, se ha publica do una R. O. disponien-

. do que, en vista de lo solicitado por la Compañía Na
cional de . Telegrafía sin hil os y ot ras entidades, se 
.abra ;¡na convocatoria especial de Operadores de Ra
diotelegrafia, a fin de que los candida tos que deseen 
obtener el título de Operador, sean examinados libre
mente en las condiciones que se enumeran en dicha 
Real Orden, con arreglo a los estudios y ejercicios con-

Universidad Central; y ademas en las Facultades de 
Medicina y Farmacia y en los hospitales se daran con
ferencias de caracter practico, a cargo de distinguidos 
profesores, habiéndose invitado para ello al Dr. Roux, 
director del Instituto Pasteur, de París, al Dr. Wasser
mann, de la Universidad de Berlín, a la Sra. Curie, etc. 

000 

Améríca 

Guatemala.-lntercambio comercial con España.-No 
ha mucho, al tratar de la influencia de la guerra en la 
situación comercial de Guate~ala, terminabamos pon
derando las ventajas que se lograrían en España si 
nuestra nación trabajase por encauzar hacia nuestra 
patr,ja la corriente de exportación guatemalteca. 

En la última Memoria del Consulado honorario de 
España en el Rosario-Chuarramos (Guatemala), se re
cuerda la conveniencia de facilitar la entrada en Espa· 
ña del café guatemalteco. Nuestra tarifa de aduanas, 
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añade la Memoria, impone 105 pesetas por !00 kilogra
mos de café en grano que p.roceda. de Fernando Póo y 
140 pesetas para el de toda otra procedencia. Con tales 
gravamenes se dificulta la entrada en gran escala de 
los excelentes cafés guatemaltecos, cuya introducción 
en España reportaría un gran aumento en el intercam
bio comercial hispano-guatemalteco. 

En lnglaterra, el café de Guatemala se vende al por 
mayor a 80 chelines (unas 100 pesetas) el quirital, y esta 
libre de derechos de entrada. En_ los EE. UU. de N. A. 
se. vende. a 13 pesos oro, o sea 65 pesetas el quinta!. 
¡Comparense estos precios con el impuesto de entrada 

Ademas de la reducción de los aranceles y regulari
zación del servicio marítima, hay que tener en cuenta 
que las Casas importantes del extranjero adelantan sus 
fondos sobre las cosechas. Cualquiera de esas casas 
acepta que se gire a su cargo, sobre conocimientos de 
embarque, el 75 y hasta el 80 % del valor calculado, 
adelantos que el agricultor necesita para los gastos de 
cultivo, expedición, etc. 

EI comercio hispano-guatemalteco no adquirira la 
importancia que puedè obtener, si no se· trata de allanar 
las dificultades antes mencionadas que impiden sudes
arrollo. 

I. C. A. I. -Grupo J. A. Pérez del Pul gar, S. J., para ensayos de acoplamientos 

que en España se le carga, que es de 63 pesetas y 64 cén
timos por quinta! español, precio del café guatemalteco 
en los EE. UU. de N. A.! 

Para facilitar la importación de los productes de 
Guatemala, convendría regularizar el servicio marítima 
directe con los puertos de aquella república. Los vapo
res de la Trasatldntica Española que tocau en la Ha ba
na, admitían carga para Guatemala, la cua! transbor
daban a los vapores norteamericanos de la United 
Fruit, que hacían la carrera entre la Habana y Puerto 
Barrios, el puerto de Guatemala sobre el Atlantico; 
perola United Fruit ha suspendido ese servicio desde 
que la república norteamericana declaró la guerra a 
Alemania. De manera que nuestra Trasatldntica debe 
transbordar en Colón para que la carga siga vía Pana
ma y Pacifico ha~ta los puertos del litoral del Sur; en 
resumidas cu.entas 1 pérdida de tiempo y aumento de 
gastes. Ya se trató de que nuestros boques tocasen men
sualmente en Puerto Barrios, pero la Compañía exige 
que se !e asegure carga de n•greso, que podría ser ese 
café que tanto interesa hacer entrar en España. 

Honduras.-Cultivo del henequén.-Como resultada de 
una campaña emprendida para fomentar el cultivo del 
henequén, apro••echando muchos terrencs aridos del 
país, se organizó en Tegucigalpa una Sociedad que ha 
plantada ya en los alrededores de dicha capital una con
siderable cantidad de matas de esa planta productora 
de buena fibra . 

La municipalidad de Pespire acaba de declarar 
obligatoria en su jurisdicción la siembra del henequén, 
dictando un acuerdo en virtud del "cua! el jor'nalero 
tendra obligación de plantar 200 ma tas, !':00 ellabrador 
y 1000 el propietario . _ 

Se proyecta también iniciar este cultivo en los al
rededores de Nacaomi y en otros punt os de la república, 
por lo cua! puede presentirse que no esta lejano el día 
en que el cultivo del henequén llegue a constituir una 
gran fuente de riqueza nacional. 

Hay en Honduras terrenos aridos.que parecen ineptos 
para la agricultura, pero en ellos precisamente es donde 
crece y prospera, con ligero esfuerzo de parte del hom
bre, el henequén. 



326 lBERICA 24 Noviembre 

Cróníca general 

Lavado de humos.-No hay por qué ponderar lo moles
tas que son las estaciones ferroviarias enclavadas en 
las poblaciones, por la abundancia de humos que despí
den las locomotoras, sobre t odo al ser encendidos o car
gados sus hogares ; así como las grandes fabricas estable
cidas en ciudades fabriles, por los productos de la com
bustión que despiden sus chimeneas. Para evitar este in

. conveniente, en el depósito de locomotoras de Engle-
wood (Chicago) se ha dispuesto una instalación, que 
permite lavar estos humos antes de daries salida a 
la atmósfera, desembarazandolos de las partículas de 
carbón y azufre que tienen en snspensión, según el sis
tema ideada por M. Foster, jefe de los servicios de me
canica del New York Central Railroad. 

La rotonda de Englewood puede R'lojar a la vez 
30 locomotoras, y son cerca de 100 las que pasan por 
allí diariamente. Se ve, pues, la importancia que h a de 
tener este servicio de la purificación del humo en aque
lla localidad . 

Rodea la parte alta del edificio en todo el departa
mento destinada a recibir las locomotoras, una cañe-

, 
i' 
"' 

con el vap.or de agua que se insufla por O, y sirve para 
activar la expulsión de .Jos gases del lavador. El humo 
casi inodora tiene un color blanquecino al salir al ex
terior. 

De los tres depósitos de lla vador H estan en servicio 
sólo uno o dos, para que se pueda limpiar entre tanta 
el que no funciona. Los barros en ellos recogidos tienen 
la apariencia de negra de humo, y contienen próxima
mente 82'5 °¡0 de carbono, y 2'6% de azufre, ademas 
del óxido de hierro y sílice procedentes de las cenizas 
arrastradas. 

Esta instalación del lavada del humo no sólo es 
ventajosa desde el punto de vista higiénico, sino tam
bién desde el económico, pues reduce bastante el gasto 
del carbón y agua en las locomotoras estacionadas en 
la rotonda. 

Temperaturas de· los grandes túneles.-En la perforación 
ç!_e los gra nd es túneles, la respiración de los hombres y 
animal es ocupados en los trabà jos, las acciones químicas 
que se desarrollan en algunas rocas al contacto del aire, 
el empleo de las hímparas, explosivos y energia eléctri
ca , son otras tan tas causas de la elevación de temperatu
ra del aire confinada en la galeria subterní.nea. No abs
tan te, s u influencia es relativamente pequeña, y mas con
tribuyen a viciar el aire que a calentarlo. Las influen
cias caloríficas pre.dominantes son las que proceden 
de la presión del aire y de I calor propio de la roca, 
al cua! se ·aftade el calor ·que posee ya el ambiente ex-
terior. ' 

:Ca presión del aire, distin ta según ios niveles, da 
Jugar a cambios de densidad y de capacidad calorífica, 
que unidos a los fenómenos de condensación del vapor 
de agua, modificau localmente el estada térmico de la 

_; masa gaseosa. 
~ El calor exterior se hace sentir principalmente en las 

~~~.L~...L'.~---4bJ;~~icw<=-~~~~~~~~~d~-!< galerías cortas, pues en los grandes túneles su influen

ría A, cuyo diametro varía del centro a los extremos, 
siendo en éstos de 99 cm. y 152 cm. en aquél. A trechos 
pende de dicha cañería A, una serie de tubos Ben forma 
de manga móvil en todos sentidos, que se puede alargar 
o acortar por estar sus piezas enchufadas unas en otras, 
y se hacen descender ·hasta la chimenea de la maquina 
por media del balancin e gobernado por una mànive!a 
montada contra el murb de la rotonda. 

Los humos .son aspirados por el ventilador E coloca
do al exterior y movido por el motor eléctrico F, a 
través del tubo D, acodado dos veces. La cañería de 
expulsión esta trifurcada., y sus tres ramas desembocau 
cada una en el centro del correspondiente comparti
miento del lavador de agua H, que no es mas que un 
depósito de cemento armada y de forma rectangular, 
dividida en tres secciones, en el cua! el nivel del 
agua se mantiene constante por media de un ali viadera, 
de modo que la presión ejercida por el ventilador equi
valga a la presión de una columna de agua de 36 cm. 

Dicho lavador H esta cubierto por tres campanas: la 
primera de madera I, tiene una abertura en la parte 
superior y queda recubierta por la segunda campana L, 
enteramente cerrada y con los bordes sumergidos en el 
agua de la artesa. La tercera campana M, .que recubre 
a las dos anteriores, remata en su parte _superi.or con 
un tubo que conduce los humos, después de haber sido 
lavados, a la chimenea N, por la cua! salen mezclados 

cia no se ejerce mas que en las extremidades. La tempe
ratura de la roca, debida al calor interno de la tierra, 
es la que obra con mas eficacia y da Jugar a veces a difi
cultades insuperables en la perforación de los túneles. 

En el cuadro que insertamos a continuación se hallan 
reunidos algunos datos iilteresantes sobre el particular, 
que tomamos de un artículo publicada en Génie Civil 
del 27 del pasado octubre: 

Designación 
de los 

túnel es 

Simplon. 
Uitschberg· 
Oothard. 
Mont Cenis 
Ricken . 
Tauern . 
Arlberg. 
Albula • 
Weissenstein. 
Pfaffenspring. 

. 19 770 

. 14535 

. 14998 

. 12 233 
8604 
8 526 

. 10 250 
5866 
3699 
I 476 

Comstockgruben 

2160 
I 569 
I 706 
1654 

572 
1567 

720 
912 
499 
430 
600 

Observaciones 

56 34 (1) ( 1) 34° en la galeria 
34 30'3 de avance, 32°9 en la 

extracción de los mate-
30'4 (2) 30'6(3) rial es, excepcionalmen-
29'5 30'1 te, 36" 
25'4 24'8 ( 2) Temperatura del 
23'3 agua, 30"7. 

18'5 ( 3) La temp. del aire 

15'0 subió a 31"5 en algunos 
momentos. 

12'8 13 
(') Excepcionalmente - 23 55'5; se interrumpió el 

70apr. 46'7 (') trabajo entre 54"4 y 57'2 

·En las minas de Almagrera, de nuestra España, se 
han observada temperàturas de hasta 70° en la roca y 
en los mananhales. 
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La corrosión y el ensuciamiento de los fondos de los buques. 
-La oxidación que sufre el hierro empleado en las 
construcciones terrestres, expuestas al aire libre, tiene 
Jugar también en los cascos· de los buques de acero, a · 
expensas del oxigeno del agua, y not;iblemente. activa
da por la acción de· los constÚuyentes saiinos del agua 
de mar. 

Para comba tir esta acción corro¡;iva, los buques han 
de entrar con frecuencia en di que a _limpiar fondos, 
operación que consiste en rascar la pintura antigua y 
la suciedad adherida a la carena, y en aplicar luego 
ca pas nuevas de la composición especial o pintura anti
corrosiva que se emplea para proteger las planchas. 

Al quedar en seco en el dique, pueden contemplarse 
los costados del 
buque invadidos 
por legiones de 
seres vivientes: 
moluscos,crusta· 
ceos, pólipos y 
algas, que esco
gen allí su punto 
de apoyo y ad
herencia, convir-. 
tiéndolo en un 
acuario flotante. 

siderable cuando el buque esta largo tiempo al ancla en 
una bahía o amarrado en un puerto, pues ademas de que 
la inmovilidad tavor.ece el ensuciamiento, los gérmenes 
vegeta les y animales aburidan mas en las cost as que en 
aguas profundas. 

En los mares tropicales es-naturalmente mayor, y las 
carenas se ven invadidas por depósitos de conchas, cora
les y por la. exuberante vegetación marina de aqu.ellos 
parajes. Nuestro gra bado presenta uno de estos curiosos 
casos; el de un buque aleman que h.a permanecido largo 
tiempo estacionada en aguas tropicales: nótese la es
pesa capa de conchas y vegetales que recubren el timón 
y la hélice.· 

Los buques de los Imperios Centrales que llevan 
vari os años inter

Todos los ma
rinos han podido 
advertir la dis
minución de la 
marcha que su
fren los buques 
conforme susfon
dos se van recar
gando de esta 
fauna y ·flora, y Popa de un buque aleman en di que después de_ larga permanencia en aguas tropicales 

nad·os en puertos 
neulrales, . espe
cialment e en los 
de América y de 
Jas Indias, sin. po
der · a tender la 
mayoría de ellos 
a su debida con
servación y en
tretenimiento, 
sufren las conse
cuencias de este 
largo y forzoso 
estacionamiento. 
Algunas impor· 
tantes unidades 
alemanas refu· 
giadas en las In
dia s neerlande
sas, se hallaneon 
los cascos recu-

es corriente, por 
ejemplo, que un buque de 11 millas haga ·solamente 
7 u 8 .millas antes de entrar en dique para limpiar. Si 
la suciedad es extraordinaria, puede reducirse la velo
cidad a la mitad o menos, fenómeno que no deja de ser 
sorprendente para él que no ha tenido ocasión de expe
rimentarlo. 

El problema de las incrustaciones m~rinas no es 
nuevo, aunque la ciencia de los ingenieros y el esfuerzo 
de los investigadores no ha podido aún resolverlo satis
factoriamente. En los buques de madera, cuyo · ca·sco va 
forrado de plancha de cobre, si éste es puro y de buena 
calidad, apenas hay_ ensuciamiento,_ porque los carbona-· 
tos y oxicloruros que se forman se desprenden por exfo
liación y arrastran los gérmenes vegetales y animales, 
conforme van adhiriéndose al cobre. 

En los buques de hierro se emplean pinturas anti
moluscosas para lograr el mismo fin, y en el comercio 
se conocen multitud de preparados, como los Holzapfels, 
aunque el mejor de ellos sólo proporciona protección 
eficaz contra la adherencia durante un espacio varia
ble de 6 a 9 meses. 

El .ensuciamiento de los fondos es un fenómeno muy 
variable .y al parecer caprichoso; de las investigacio
nes realizadas se deduce que en determinadas estacio
nes del año se ensucian lo,s buques mas que en las opues
tas, según las aguas en que han estado; y existen 
ciertos puertos y mares que ejercen una acción mas 
perjudicial que otros, tanto respecto a · la corrosión 
como al ensuciamiento, Sobre todo, este último es con-

biertos de una 
capa de corales, algas y moluscos, que mide de 60 a 
80 cm. de espesor. Las autoridades neerlandesas hicie
ron un ensayo con el vapi>r Von Kleist, de 8900 tóne
ladas, a los dos años de estar internado, para ver la 
disminución que experimentaba en la marcha, encon
trando que sus 20 millas quedaron reducidas a unas 5. 

Los diminutos seres del Océano parecen vengarse a 
su modo de los grande.s colosos de vapor, inmovilizan
dolo-s en sus torzados refugios. 

Sustitutos de: platino·.-Actualmente, · el obtener una 
aleación de tales propiedades que resulte aplicable en 
circunstancias especiales previstas, no es resultado de 
puros · emp1nsmos como solí a ocurrir en tiempos en 
que la Química no había .r.ealizado los adelantos que 
tanta importancia practica han dado a esta cienc.ia en 
nuestros días, sino fruto del estudio comparativo de las 
propiedades generales de los .componentes. 

La semejanza de caracteres entre ciertos elementos, 
puesta de manifiesto en su agrupación según la ley 
periódica de Mendelejeff, muestra que para encontrar 
sustitutos del platino (cuestión ahora muy importante 
dada la escasez y consiguiente carestia de este meta!), 
han de buscarse entre los elementos colocados cerca de 
él en aquella agrupación. 

Estos elementos son el iridio, rodio, paladio, plata y 

oro; los demas metales mas o menos alejados de este 
grupo, son atacados por los gases y reactivos ordinarios 
y se funden a temperaturas relativamente poco eleva-
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das; ninguna de el los puede, por consiguiente, sustitui r 
al platino en las principales aplicaciones de este meta!. 
Limitandose, pues, al pequeño grupo citada, fué pre
ciso estudiar cuales de ellos, aleados convenientemen
te, daban una lig"- en la que se eliminaran las propieda
des consideradas como perjudiciales, y se desarrollaran 
las que podían ser de utilidad. Entre los cinca metales 
mencionados, los que me)or se prestan, con su aleación, 
a sus"tituir al platino, s0n el oro y el paladio. Un cuida
doso estudio de las proporciones en que deben entrar 
los componentes, ha dado por resultada una serie de 
aleaciones que han recibido el nombre general de ro
ta1tio; sus propiedades son muy 
semejantes a las del platino, si se 
compone la aleación de 60 a 90% 
de oro con lo restante de paladio. 

La revista The Iran Age, des
cribe una especialmente, a la que 
se denomina palau (palabra for
mada con las primeras letras de 
los nombres palad1:o y au.rum), . 
que esta formada de 80 partes de 
oro y 20 de paladio: el punto de 
fusión de esta !iga es de 1370° C, 
bastante inferior al del platino, 
que pasa de 1700° e, lo cua! no 
dejara · de ser U:n inconveniente 
para ci ert as aplicacion es. En cam
bio, · es tan 'inalterable como· el 
mismo platino a la acción 
de los reactivos. 

ofrezcan mas resistencia a la flacidez y aumenten la 
producción de su preciosa hebra. 

Hace unos dos años, al estudiar el señor C. Acqua la 
acción de la luz sobre los movimientos de las larvas del 
Bombyx mori, hizo la curiosa observación de que las 
pequeñas larvas, tan pronto como salen del huevo se 
dirigen hacia algún manantial luminoso, y este movi
miento va disminuyendo en los días siguientes ha'sta 
anularse al fin de la primera edad de la larva. En las 
edades siguientes se produce Hn movimiento menos 
enérgico y en sentido inverso, pues las larvas tienden a 
huir de la luz. 

Interesado Acqua por las apli
caciories que podrían deducirse de 
este fenómeno, reanudó sus expe, 
rimentos en mayor escala en 1916, 
.operando de la siguiente mane
ra (1) . En unas camaras semioscu
ras, donde la luz no penetraba 
mas que en un sentido por una 
ventana entreabierta, dispuso so

. bre una mesa, u nas al la do de 
otras, varias hojas de pape! blan
co, hasta obtenei- un rectangulo 
de 1 m. de largo y cuyo lado ma
yor fuese paralelo a la dirección: 

-de los rayos luminosos que pro
venían de la ventana. En la extre
midad del rectangulo mas aparta-

do de la ventana, colocó la 
semilla de gusanos de seda·, 
sobre una faja paralela al 
lado menor del rectangulo. 
Al nacer los gusanos se di
rigían rapidamente hacia 
la luz, y según sus aptitu
des específicas, atravesa-

Mascara para bomberos.
Mr. J. D. Holloran, del ser
vicio-de inrendios de Nueva 
York, ha ideada una mas
cara para bomberos, cuyos 
buenos resultados en al
gunos recientes incendios 
ocurridos en aqúella ciu
dad, han sido ponderados, 
hasta afirmarse que su uso Mascaras para bomberos (Fot. Ch. Trampus) 

. ban una o varias de las 
hojas que constituían el 
rectangulo. Al cabo de una 
o dos horas, los gusanos 
habían mostrado diversas 

se ira generalizando rapi- . . 
damente, no sólo en Norteamérica sino en el extranjero. 

Nuestro grabado da ide.a de su disposición. En el ex
tremo de las mangiteras que se emplean ordinariamen
te paJ;"a el servicio de incendios, se adapta un tubo o 
cañón metalico, de cuyo lado arranca otro mas delgada 
que se trifurca para enchufarse con tres tubos flexibles, 
/pro vistos ~ada uno; en el ot ro extremo, de una mascarilla 
i de goma, que protege la nariz, por el estilo de la qúe 
usan· algun os jugadores de foot-ball. Los tub os unidos a 
la manguera son suficientemente largos para permitir 
a los bomberos que la manejan separarse conveniente
mentè, si fuese necesario, como para introducir o apro
ximar el boquerel de ésta a la parte del edificio donde 
mas 'arda el incendio. Cuando sale el agu·t por el extre
mo de la manguera, se ejerce una depresión en la pared 
lateral del tubo y 'por lo mismo una succión en los tubos 
flexibles y desde éstos a la mascarilla protectora, acti
vandose ' con .ello la respiración del bombera. 

la fototaxla para seleccionar las larvas del gusano de seda.
Desde hace algún tiempo, variós sabios italianos prac
tican muchas e ingeniosas investigaclones con objeto· 
de · mejorar la raza de los gusanos de seda, para que 

condiciones de resistencia 
y de velocidad, a pesar de que todos habían nacido, con 
cort a diferencia, al mismo tiempo. U nós franquearon fa
cilmente todas las hojas; otros, un número gradualmen
te menor, y los hubo-que apenas se separaron dellugar 
de su nacimiento. Se les agrupó luego en Iotes, según 
esta diferente reacción a la excitación luminosa, y se 
les crió separadamente. 

Puestos mas tarde los individuos pertenecientes a 
los diversos Iotes, en condiciones favorables para que 
pudiesen adquirir la flacidez, resultó constantemente 
que •las larvas mas resistentes a contraer es1 enferme
dad, eran las que habían recorrido mayor número de 
hojas de pape!, acercandose a la luz.• . 

M. Acqua cree que esta observación puede ser apro
vechad"- tanta por los criadores de gusanos de seda, 
como por los productores de semilla, seleccionando las 
larvas, en virtud de la prueba mencionada, y recogiendo 
solamente para la cria las que hayan recorrido mayor 
espacio. El mismo experimentador esta estudiando un 
modelo de incubadora que efectúe automaticamente 
esta selección. 

(I) Bol. de Inf. Agr. del !ns. lnt. ·de Agric., junio 1917, p. 973, 
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EL INSTITUTO CATÓLICO DE ARTES E INDUSTRIAS 

Es bien conocido el hecho de que una gran parte 
del personal técnico de nuestras fabricas ha sido y es 
aun hoy extranjero, y otra no pequeña ha salido de 
entre los mis mos· obreros mejor dotados, pero despro
vistos de toda formaciòn técnica. Y, para no omitir 
nada, es también harto conocida la perniciosa influencia 
que no sòlo en el terrena religiosa y moral, sino aun en 
el social e industrial, 
ejerce' la falta de una 
formaciòn moral sòli
da en una parte no 
pequeña del personal 
técnico intermedio. La 
falta de seriedad, de 
laboriosidad y de mo
ralidad en éste, puede 
contribuir por lo me
nos tanto como su in
suficiencia profesional, 
a inutilizar los esfuer
zos de una sabia. orga
nizaciòn, por parte de 
los ingenieros direc
tores y de una genero
sa iniciativa por parte 
del capital. 

venir a los jòvenes, atrayendo a sí precisamente los mas 
inteligentes y capaces, sino que en realidad de verdad 
no estada jamas practicamente a la altura necesaria 
para dar ni a un la instrucciòn elem.:ntal. 

No hay duda de que una u otra clase elemental 
puede darse por personal dotado exclusivamente de 
conocimientos elementales; pero la extensiòn de esto a 

toda la direcciòn de 
un establecimiento de 
enseñanza sería causa 
inevitablll no sòlo de 
s u descrédito, sino 
de su desorientaciòn y 
de su insuficiencia pe
dagògica. De aquí que 
se tendiera muy pron
to en I. C. A. I. a am
pliar la instrucciòn 
técnica, sin salir del 
terreno puramente 
electromecanico, abar
cando desde el obrero 
instruído en sus dife- · 
rentes especialidades, 
hasta el técnico supe
rior o ingeniero espe
cialista en Electrome
canica, cuyos conoci
mientos se limitan a 
esta rama, pero que 
dentro de ella trata de 
extenderlos todo lo 
posible. 

La Secciòn de Elec
tromecanica del Insti
tuto Cató/ico de Arles 
e lndustrias de Ma
drid, es un esfuerzo di
rigido a proporcionar 
a nuestras fabricas es
tos elementos indis
pensables de vida y de 
prosperidad. Dos son 
las ideas fundamentales 
que han presidido a su 
organizaciòn desde el 
punto de vista científico 

Los alumnos del I. C. A. I. , en pnicticas de motores 

Existen, pues, en 
nuestro. Instituta tres 
secciones: 1. a la de 
los ingenieros técni
cos; 2.a la de los mon
tadores; 3. a la de los 
obreros. Son grados 

La primera es la necesidad de la especializaciòn en 
el trabajo practico. Esta ha hecho escoger por el mo
mento una rama de la técnica, la que ha parecido de 
mas general aplicaciòn, sin perjuicio de que con el 
tiempo pudieran erigirse instituciones semejantes para 
otras ramas, v. g. minería, industrias textiles, etc. 

La segunda es la imposibilidad para una institu
ciòn docente de limitarse, al menos en la totalidad de 
sus clases, a la enseñanza inferior o elemental, en la 
cua! se pensò exclusivamente en un principio. 

Un establecimiento de enseñanza profesional y téc
nico, en que junto a la instrucciòn elemental e inferior 
de la especialidad que cu ltiva, no exista personal y mate
rial suficiente para el estudio completo teòrica expe
rimental de la misma, no sòlo no gozaría exteriormente 
de la reputaciòrt necesaria para dar garantías de · por-

de la misma rama, enseñados por el mismo personal 
docente a diversas clascs de alumnos según sus aptitu
des y el trabajo a que se destinan. 

El ingeniero técnico, por contraposiciòn al POLITÉC

NICO, que es mas bien la idea que preside a las carreras 
dadas en las escuelas del Estado, tiende a ser el encarga
do de la maquinaria electromecanica de las fabricas, sin 
conocimientos suficientes para la direcciòn de una in
dustria complicada, pero con toda la practica y la teoría 
necesaria para correr con el cuidado del entretenimiento 
o construcciòn en su ramo. 

El montador es el obrero instruído en su oficio ca
paz de vigilar al personal obrero inferior, y de instruir
lo, en caso necesario; de distribuir el trabajo y de aten
der al montaje y conservaciòn de la maquinaria y a 
sus reparaciones ordinarias. Se !e exige una forma-
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Talle~ de-ajuste, ¡:irovisto de lrece tornos de filetear con alimentación a.utomatica para refrentar; tres limadoras; una acepilladora; una esco
pleadora; dos taladros pequefios y uno americano _pàra orifici os de 50 mm. de diametro; una fresadora universal; 'maquina de rectificar; muela 

· : . . gran velocidad para afilar· brocas; dos mollejones y una . sierra mecànica para cortar hierros. -
liay un departamento destinada a Ceritra( Eléctrica, subestaciótÍ de la U. E. M., que ' recib~ la •corrien te a 15000 volts _y la' rebaja a 240 v. 

ción'. pnictica mas extensa que al obrera especialista, 
aunque una instrucción teórica sólo elemental. 

- Las clases de obreros estan divididas en ajustadores, 
forjadores, .tornero.s, fundidores y maquinistas. A és tos 

- > 

no se les exige mas conocimientos que el en tender la 
maquinaria de · s us respectivos· ofici os y los pianos de las 
piezas que han de ejecutar. 

El ingeniero técnico ha de tener elem!!ntos suficien-

Laboratorio de medidas eléctricas: cuenta con a para tos para la generación y transformación de l.a energia, que !acili tan 
corrientes continuas y alternas desde O a 400 amp. y de O a 500 volts; cubas oelectrollticas para la galvanoplastia, labora
torio de fot<?metrla, etc.,_ y cuadros de distribuciónyara la:obtenclón .rapida ·de las corrientes que ex_ige ellaboratorio 
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I.C.A.I. 

Varios moldes preparados - Momentos antes de la 
colada -: Disponiéndose parà lleriar los inoldes 

tes· para poder calcular cilalquier clase de 
maquinaria niecanicà o eléctrica que !e sea 
encomendada, y esto en conjunto y en 
despiezo. El montador d~be saber croqui
zar y despiezar y :prepanir los pianos de 
taller, si no de un modo artística, ai me
nos con la exactitud y claridad sufidente 
para s u construcción exacta. ·Las clases dc 
resistencia de materiales y calculo de órga
nos de maquinas que se les ~an, ï io estan 
dirigidas tanto a que ellos mismos las cal
culen, cuanto a que terigan · idea de los 
errares que deben evitar y de la exactitnd 
que de ben exigir al obrero en la .construc
ción. El obrero · debe sjmplemente saber 
interpretar y efectu~r los planòs que recibe. 

El I. C. A: I. cuenta para · estas . enseñanzas con un 
profesorado director, comJmesto de ingenieros y jefes 
de taller, y ademas de Jas clases teóricas y bibliotecas 
necesarias, tiene Jaboratorios de ensayos de materiales, 
tanto químicos, como m~canicos, eléctricos y magnéti
cos. Existen también talleres de ajuste, tornos, forja, fun-

EN U\ FUNDICIÓN 

dición, modelada, bobinado y construcción eléctrica, y 
por Óltimo un magnífica Jaboratorio para . ensayo de 
maquinaria, ya construída, tanto eléctrica y mecanica, 
como térmica e hidníulica. 

La descripción minuciosa de estas instalaciones, así 
como toçios los programas y reglamentos de las di-
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versas carreras, se hallan comprendidas en el Anuario 
que el I. C. A. I. publica al principio del año escolar, 
y en el cua! se contiene ademas el orden de clascs, vaca
dones, examenes, etc. que invariablemente sera obser
vada durante el curso (1). 

: Por lo que toca al éxito de estos estudios, que com
prueban Ià· necesidad efectiva que han venido a satisfa
cer; basta citar el hecho de que no sólo se han colocado 
con mpy buenos puestos todos los alumnos que han 
terminada dichos estudios con buen resultada, sino aun 
la mayor part e de aquellos alumnos que han ten i do que 
abandonarlos o terminarlos como oyentes¡ y ha sido 
ademas imposible atender a numerosas peticiones de 
personal, hechas a nuestro Instituta por los directores 
de industrias privadas. 

Las clascs de montadores calculadas en seis años,y la 
de obreros calculada en dos, se dan por las noches, y 
gratuitamente. Los alumnos de estas clases, que se su
pone son pobres, pueden con . esto trabajar duran te el 
día en sus oficios y talleres. Ademas de la sección de 
mecanica, estan instaladas en el mismo Instituta una 

(I) Véase Bibliografia de este n.0 p .. 336. (N. de la R). 

preparatoria militar, al cargo de reputados profesores 
militares, y un Colegio de 1.a y 2.a enseñanza dotado 
ampliamente de todas las instalaciones necesarias. 

Terminaré este ligero resumen recordando la escasez 
de establecimientos de enseñanza profesional en nuestro 
·país, sobre todo si se camparan éstos con los similares 
del extranjero en que se emplean sumas que aquí pare
cerían . un despilfarro. Só lo apuntaré como dato el crédi
to de 13 millones de francos concedida hace tres años 
al Polytecnicum de Zürich para material, aparte de su 
asignación anual ordinaria. Sería una candidez suponer 
que naciones tan practicas como Inglaterra y Suiza em
picaran tales cantidadès en un puro fausto. Es que allí 
se cree que el dinero empleada en la enseñanza es se
milla tirada al sue! o, pero de donde se recoge cien to por 
uno, y es que ademas se reconoce en todas partes que la 
enseñanza, sobre todo si ha de ser practica y experi
mental, lejos de ser una empresa reproductiva exige por 
sí misma no sólo penosa y constante labor, sino creci
dos gastos. 

jOSÉ A. PÉREZ DEL PULGAR, S. ]., 
Profesor de Electrotecnia en el -I. C. A. I. 

LAS PRECIPITINAS EN MEDICINA LEGAL 

No hay nación tan defensora de su integridad y con
servación, ni que para este fin tenga tan poderosos me
dios de defensa, como nuestro organismo. 

:Apenas ha penetrada en él un cuerpo extraño que !e 
sea nociva, cuando todo él, al instante, se pone en con
moción y desarrolla y activa to das s us tan admira~les co
mo múltiples def~nsas, cón el fin de aniquilar al invasor 
que va a perturbarle en el ejercicio de sus fu::ciones. 

No voy a detenerme en la exposición del mecanismo 
de las defensas organicas antibacterianas, que apareció 
ya en esta Revista (1) extractada del artículo que publi
qué sobre esa materia, en la Revista madrileña Razón 
y Fe (2). 

Explicaba allí cómo al penetrar en el organismo una 
substancia extraña, albuminoides, productos bacteria
nos, bacterias, etc., producen las células del organismo 
otra _substancia de propiedades opuestas y contrari as a . 
la substancia Invasora. A la substancia extraña se la 
llama atztígeno, porque determina la aparición de otro 
cuerpo que contrarreste sus efectos, denominada este 
última anticuerpo (3). 

(I) · •Defensas organicas antibacterianas•, IBÉRICA, Vol. VI, pa
gina 218. 

(2) jOSÉ A. DE LABURU, S. J., Raz6n y Fe, agosto de 1916. 
·(3) Hoy la teoria de l;HRLICH de antiauerpos que neutralicen 

los a_ntigenos, es com balida. por los partidari os de la i.nmunidad de: 
bida a la cimogenia celular, para los cuales el problema de la inmu
nidad es un caso particular de la fisiologia de la nutrición celular. 
Véase sobre este punto el admirable y _concienzudo trabajo del Direc
tor del Laboratori o bacteriológico Municipal de Barcelona, R. TURRÓ. 
«Losfermentos defensivÇJs en la inmunidad natural y adquirida•, 
Barcelona, 1916. Para nuestro caso presente, no s'e ofrecen inconve
nierites en seguir la tradicional teoria de EHRLICH. 

Uno de los varios anticuerpos que produce el orga
nismo son las precipitinas, de las que hos vam os a ocu
par .en este artículo relacionandolas con la medicina 
legal. .. 

Par~ mayor claridad y unidad, repetiremos algo de 
lo que escribimos al !ratar en lBÉRICA sobre el tema •El 
transformismo .Y las precipitinas• (1). 

KRAUS (2) en 1897 observó por vez primera que el 
suero de un animal inmunizado contra el cóleni, produ
cía un precipitada al ponerse en contacto con un culti
vo líquida de bacilo del cólera. Este s.uero del animal 

' inmunizado no prodúcía precipitada algun o en o tros 
cultivos filtraJios de · diferentes bacterias, aunque lo 
hacía ligeramente en los cultivos de bacterias homólo
gas al bacilo del cólera. 

TCHISTOWITCH inoculó suero de anguila a un cane
jo, y vió que el suero de este canejo precipitaba el sue
ro de las anguilas. Y él y BORDET deriwstraron que si a 
uu animal A se inyecta suero de un animal B de especie 
diferente, v. gr., a un canejo se inyecta suero de caba
llo, se produce en el animal A (el canejo) un principio 
activo, especifico, que precipita las soluciones del suero 
de los animales de la especie B (caballos) y que no pre
cipita los sueros de las demas especies. 

Estos principios activos y específicamente opuestos 
al suero que se inocula, y que, puestos en contacto con 
él,lo precipitan, son las precipitinas, verdaderos anti
cuerpos que tienden a anular la acción del precipitó
geno, o substancia extraña inoculada. 

(I) jOSÉ A. DE LABURU, S. J .. IBÉRICA, Vol. IV, pag. 3~4. 
(2) KRAUS, Gesschajt. des Aertze-in Wien, t. IV, 1897. 
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-Salta a la vista la importancia que este descubri
miento tiene en medicina .legal, prescindiendo de otras 
im.Q.Q_rtantes aplicaciones. 

Se presl!ntan a los Tribunales, ropas, tierra, un pu
ñal, teñidos en sangre, ¿cómo poder conocer y afirmar 
que esas manchas son de sangre humana o no? 

Allí donde· los medios qnímicos fracasan, por las 
alteraciones, naturales o provocadas, sufridas en la san
gre, da la reacción de las precipitinas excelente resultado. 

Inocúlese a un conejo sangre humana, (en virtud del 
principio de la específica producción de anticuerpos 
preparara, entre otros, uno que sera una precipitina 
capaz de producir un precipitada en sólo la sangre 
humana); saquese, a su debido tiempo, suero de este 
conejo, y si este suero, así preparado, precipita el líqui
do en que se han disuelto las mimchas de sangre sospe
chosa, la sangre es humana, y no lo es, en el caso que 
no se produzca ningún precipitada. 

Por este procedimiento UHLENHUTH (I) ha podido 
rec:o!locer la sangre humana expuesta durante varios 
meses al aire y aun sobre la nieve, y aun tratandose de 
sangre ya putrefacta. 

NuTTAL (2) ha confirmado las observaciones de 
UHLENHUTH, reconociendo por las precipitinas la san
gre humana en putrefacción, después de dos meses. Y 
no sólo manchas de meses, sino aun de años, son facil
mente reconocidas por la reacción de las .precipitinas. 

El. mismo UHLENHUTH (3) ha reconocido la sangre 
humana que tenía ya dos años sobre un vestido, y llegó 
a reconocer la sangre que hacía seis años empapaba 
unas arenas. ZIEMCKE (4) ha identificada sangre que 
manchaba un papel desde hacía diez años, y llegó a 
reconocer sangre de veinte años, y aun basta de cuarenta 
años se ha reconocido. 

Por haber reconocido el valor de este procedimien
to en la investigación de las procedencias de sangres y 
líquidos organicos, no es extraño que oficialmente se 
utilice en los Tribunales de Aie mania y Austria, de F ran
cia y Bélgica la reacción de las precipitinas. 

Por eso, dada la importancia del asunto, voy a dete
nerme un poco en la exposición del método que se ha 
de seguir para la aplicación de la reacción de las preci
pitinas en Medicina legal. 

Vamos pues a ver: 1) cómo se obtiene el suero pre
cipitante; 2) cótr.o se obtiene la solución de la mancha 
de sangre sospechosa, y 3) la reacción del suero preci
pitante con la solución sanguínea· cuya procedencia se 
desea conocer. 

Supongamos que queremos obtener una precipitina 
para la sangre humana, para lo cua! hemos de inocular 
a un animal sangre humana, para obligarle a producir 
un anticuerpo (precipitina) que, puesto en contacto con 
sangre de la misma especie que la inoculada, produzca 
una manifiesta precipitación. 

El animal por todos recomendado es el conejo. Se 

(I) UHLENH UTH. Deutsch. med. Woch., t. XXVII, 1901. 
(2) NUTTAL. Brit. med. four., t. I, 1901. 
(3) UHLENHUTH. Deutsch. med. Woch., t. XXVII, 1901. 
(.) ZIEMCKE. Deutsch. med, Woch., t. XXVII, 1901. 

esteriliza bien el material de la inyección (jeringa, ·agu
ja, etc.) y se inyecta el líquido sanguíneo humano, ya 
por inyección intraperitoneal, ya por intravenosa, que 
es la que conduce mas pron to a la obtención de las pre
cipitinas. La inyección intravenosa se hace en la vena 
marginal de la oreja del conejo, teniendo sumo cuidado 
en desinfectar esta región. Se repiten cinco o seis veces 
estas inyecciones con intervalos de uno a dos días, e 
inoculando por vía intravenosa cantidades menores 
que ·por la intraperitoneal; pasados . dos o cuatro días 
desde la última inyección, el suero del conejo así !rata
do encerrara abundantemente precipitinas para la san
gre humana. 

Bueno sera con todo cerciorarnos si contiene preci
pitinas, para lo cua!, por incisión de la vena marginal ex
traeremos un ema. de sangre, y con el suero que nos pro
porcione, dejado en la fresquera, podremos verificar las 
pruebas, y, si resultan positivas, procederemos a extraer 
al cabo de tres o cuatro días toda la sangre del conejo. 

Como se !rata del conejo, bien podemos sacrificarlo 
para obtener toda su sangre posible. No sería así si se 
!ratara por ejemplo del caballo. UHLENHUTH (1) ope
rando asépticamente, llega al corazón, lo abre, y recibe 
la sangre en la cavidad toní.cica. NUTTAL lo decapita, 
con todas las precauciones asépticas, y recibe la sangre 
en una vasija esterilizada. También se puede utilizar el 
sondeo en la carótida. 

El suero que esta sangre nos proporcione, ya dejada 
a sí misma, ya acudiendo a la centrifugación, es el que 
contiene las precipitinas, y podemos conservarlo ya lí
quido, en tubitos estériles cerrados a la lampara y guar
dades en sit.io oscuro y fresco, o bien (lo que es mas 
cómodo y seguro) en estado sólido, empapandolo en 
papel de filtro estéril, que se guarda en frascos estériles 
que contengan cloruro de cal cio y algo de cloro formo. 

Este suero así octenido no se ha de erriplear con
centrada para la reacción, pues para que dé una preci
pitación específica es necesario operar con la dilución 
maxima posible, la cual se puede suplir mejor con la 
dilución de la sangre sospechosa. 

Ante todo hemos de cerciorarnos de que la mancha 
en cuestión es de sangre, para lo cua! nos serviremos 
de los reactives químicos, y iuego aplicaremos la reac
cíón de las precipitinas para ver a qué especie pertene
ce esa sangre. El porqué de esta previa pesquisa se 
debe a que las precipitinas precipitan cualquiera de los 
líquidos orgaiticos de un aniinal, i¡ podíamos atribuir a 
una mancha el ser de sangre, no siéndolo en realidad 
de verdad. Lo cua! traería funestas consecuencias para 
el presunto asesino. · 

Una vez cerciorades de que se !rata de sangre, disol
veremos la mancha en solución fisiológica (2) o solamen
te en agua destilada, para lo que basta una pequeña can
tidad de sangre, p. e., es suficientísima la que se balle en 
un cm.2 de tela, tierra, etc. y aun menos, pues el mili
gramo de sangre es suficientísimo. 

(I) UHLENHUTH. Deutsch. med. Woch., XXVII, 1901. 
(2) La solución flsiológica se compone de cloruro sódico, 

0'75 gr., y agua destilada, 100 gr. 
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Y la razón es, porque cuanto la dilución sea mayor, 
mejor y mas específica resulta la precipitación. NUTTAL 
aconseja la dilución al centésimo. Y se ve que es sufi
ciente, pues STRUBE (1) ha obtenido la precipitación y 
reconocimiento de la sangre humana diluída a11¡20000. 

filtrada esta solución, se colocàn 2 ó 3 cm.3 de ella 
en cada tubito de ensayo, de 10 a 12 cm. de alto por 5 
milímetros de diametro interior. 

Se preparan en otros tubitos soluciones de idéntica 
concentración de diversas sangres de animales, v. g. ca
ballo, perro, buey, etc .. que se· colocan del mismo modo 
que la sangre humana disuelta. 

Sobre todos estos tubitos se echan de 6 a 10 gotas 
del suera qua contiene precipitinas humanas, se agitan 
!ós tubos para que se active la mezcla y se los coloca en 
la estufa de 37-40°. 

Al cabo de media hora se vera aparecer en uno de 
los tub os un precipitada ' que llega a s u maximo a las 
6 ho ras. El líquida que en ci erra este tu bo es el única que 
contiene sangre humana. Los demas no la contieilen. 

Sólo se puede confundir la reacción precipitante de 
la sangre humana con la de los monos antropomorfos, 
y ya se ha dada el caso, de que al comunicarle a un 
asesino que las manchas de sangre qúe él negaba eran 
humanas, (lo eran en verdad, por lo que declaraba la 
reacción de las precipiti nas,) apelase o repusiese que no 
eran humanas sina de un mono . 

Pera como ya lo probamos en nuestros anteriores 
artículos (2) el hecho de precipitar la sangre humana y 
la de los monos, por una misma precipitina, sólo de
muestra a lo sumo que algunos de los elementos del 
suera de ambas sangres tienen idéntica ~omposición 
química. Lo cua! nada ticne de particular. Y eso dando 
por enteramente cierto que se puedan confundir por la 
reacción de las precipitinas la sangre humana y la de los 
antropormorfos, cosa que no conceden muchos de 
los. principal es investigadores. 

Y así WASSERMANN (3) dice que obran las precipiti
nas humanas en la sangre de los· monos de una manerà 
menos clara y mas lentamente que en la sangre huma
na; STERN (4) añade que reacciona en la sangre dè los 
monos ligerameizte; UHLENHUTH (5) insiste en la im-

(I) STRUBE. Deulsch. med. Woch., t. XXVIII, 1902. 
(2) JOSÉ A. DE LAB UR U, S . J. Raz6n jJ Fe, agosto, 1916. iflÉRI-

CA Vol. IV, pag . . 394. 
(3) WASSÉRMANN. Berliner Klin. J.l,och., t. XXXVIII, 1901. 
(4) STERN. Deutsch. med. Woch., t. XXVIi, 1901. 
(5) UHLENHUTH. Deutsch, med. Woch., t. XXVIII, 1902. 

posibilidad que hay de confundir la reacción de las pre
cipiti nas en la sangre humana con la de Jas mis mas en 
Ja sangre de los monos¡ y esta lo confirma EWING (I) 
lo mismo que NUTTAL, afirniando que se puede distin
guir la sangre de mono de la humana, pera con esta 
condición, de usar disoluciones diluídas al maximum, 
con objeto de que sólo precipiten las de una sola 
especie. 

Con toda, a pesar de la fuerza que hacen estas con-' 
cretas afirmaciones de tan habiles investigadores, veo 
por otras experiencias que no es del caso citar aquí, · 
que se puede confundir no sólo con Ja sangre de los 
antropomorfos, sina aun a veces con otras de otras es-

, pecies. 
Va veo que al leer esta, a muchos se les habra 

ocurrido, con razón, que si a veces no es específica la 
reacción de las precipitinas, pierden éstas toda su im
portancia para el diagnós!Ïco médico-legal. 

KISTER y WEICHART han obviada . este in convenien
te de la no específica reacción de las precipitinas; por 
media de su método de purificación de las mismas. 

Sli.pongamos que las precipitinas de un suera prepa
rada para la sangre humana precipiten también la de 
los antropomorfos y la del caballo, p, e., ¿cómo hare
mos que só lo precipiten el suera de sangre humana? 

Se mezcla el suera precipitante con sangre de los 
antropomorfos y se centrifuga cuantas veces sea necesa
rio hasta que ya no se produzca ningún precipitada¡ 
luego lo mezclamos con sangre de ·caballo hasta que 
tampoco produzca nuevo precipitada, y nos quedara 
un suera precipitante que tan só lo preCipitara la sangre 
humana. 

Toda la eficacia de la especificidad de la reacción 
consiste, como se ve, en preparar un suera rigurosa
mente específica, cosa que podrían realizar los Estados, 
sometiendo a rigurosas pruebas los sueros con que se 
han de verificar las reacciones. · · 

Con este método se obtendrían resultados, para 
algunos casos; los mas decisivos y seguros en la inv.esti
gación del origen de una mancha sospechosa de sangre. 
Aunquè para otros, aunguardandose todas las precau
ciones, sólo da un diagnóstico extremadamente proba-
ble la reacción de las · precipiti nas. · 

jOSÉ A. DE LABURU, S. J. 

Colegio de S. Javier, Oña (Burgos). 

(I) EWINO. Proceed. Neiv York . Path. Soc., t. III, 1903. 

NOTA ASTRONÓMICA PARA DICIEMBRE 

El día 22 de diciembre, a 9' 46", oc~rre el Solsticio de 
Invierno: ei Sòl empieza a recorrer el cuarto y último 
de los cuatro cuadrantes en que se supone dividida la 
Eclíptica a partir de Aries, y corresponden a las cuatro 
estaciones en que se supone también dividido el año. E.n 
consecuencia tiene Jugar entonces el cambio de esta-

ción: ademas, la declinación del S ol alcanza su valor 
maximo negativo, o sea -23° 26' 59" igual exactamente 
al del angulo .diedro que forman entre sflos pianos de 
la Eclíptica y el E cuador: la ascensión recta ha de va
ler 18' exactas: 18 horas ha de ser también la dife
rencia entre el t iempo sidéreo y el tiempo solar: el Sol 
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entra en Caprícornío, décimo signo del Zodíaco, y final
mente tanto Ja duqtción del dia como la altura meridia 
na del Sol, seran las míniinas del año (maximas para el 
hemisferio Sud); y así permaneceran estacionarias du~ 
rante algunos días. La razón de todas estas notables. 
particularidades se podra entender sin dificultad, si se 
tiene a la vista una esfera armilar o globo celeste; y 
por la importancia que tienen,. el instant e del Solsticio 
que sirve de punto de parhda de todas elias, se determi• 
na en Astronomia de una manera muy rigurosa. En 
cambio, el periheli o o distancia mínima del Sol · a Ja 
Tierra y el cero de la ecuación del tiempo, no tienen re
lación ninguna con él, aunque ocurran también aproxi· 
madamente en dicha época del año. 

Pero ademas, al llegar el Sol a los 271 o de longitud, 
encontrara a su paso uno de los nodos de la Luna, 0 

puri.to actual de cruce de Jas órbitas de ambos astros, 
circunstancia que se presenta dos veces al año y da Iu-. 
gar al bien conocido fenómeno de los eclipses de Sol 
y Luna. Para el día 14, señalan Jas Efemérides Astronó· 
micas un eclipse anular de Sol, que se presenta en las 

Trazado de las.curvas que representan sobre la superficie de 
la Tierra, la marcha de la pen umbra lunar durante el eclipse 
anular, según el Almanaque Ndutico para 1917, del Obser-

vatorio de San Fernando 

èondiciones mas desfavorables para la observación, pero 
ofrece una particularidad curiosa, que muy rara vez se 
presenta . La línea de centralidad Pa.sara rozando por el 
Polo Sud de Ja Tierra; y así llegara a coincidir exacta
mente con él, si existen en aquell as regiones Jas mesetas 
de 2700 a 3000 metros que relatau . los exploradores 
Amundsen y Scott. Como el Polo es el punto de concurso 
de todos los meridiaiios, y es imposible, por tanto, defi
nir en él, cua! es la verdadera hora local, el astrónomo 
Prof. W. F. Rigge, S. J., en una sesión de Am. Astr. Soc. 
ha podido decir ingeniosamente de este eclipse, que 
sera visible, como central, desde todos los meridianos 
y a todas las boras de tiempo local. Véase el trazado 

grafico de la figura adjunta, y las indicaciones escritas 
al la do de las curvas, que facilitaran su interpretación. 
El perímetro 'exterior de estas curvas es el que demar
ca la zona, casi toda inhabitada, desde la cua! el eclip
.se sera visible mas o menos como anular o como par
cial. Su magnitud es de 0'973. 

Unos catorce días antes o después de este eclipse, 
hay que es perar otro de Luna, y efectivamente el día 
28 tiene Jugar uno de ellos, que , auri siendo total, no 
tiene para nosotros importancia, pues rio sera bien visi
ble mas que en América. El primero y último contactos 
de Ja sombra o·curriran, respectivamente, a 8' 5" y 11' 27•. 
Algunas de sus fàses seran visibles también en Austra
lia y NE de Asia. 

El día 17, Mercurio se halla en elongación maxima 
(20° 16', E) respecto al Sol, y podra ser visto al atarde
cer, aunque con dificultad, pues al ponerse el Sol, no 
tardara el planeta en desaparecer a su vez. Venus va 
creciendo rapidamente en tamaño aparente, pero la 
fase luminosa se atenúa aún: ambas circunstancias in
fluyen en sentido contrario en el brillo o magnitud este
lar del planeta; pero actualmente prevalece aún la pri
mera, y por esto continúa el planeta ganando en brillo: 
a ·fines del mes s.era éste unas 13 veces superior al de 
Sirio, y 120 veces el de Aldebard1t. En tales circunstan· 
cias se da frecuentemente el caso de poder distinguirlo 
a simple vista en pleno dia ; sobre todo si por ca
sualidad Ja Luna pas.a tan cerca de. él que· pueda servir 
como astro de referenda. 

Marte, mas y mas visible cada vez, en los límites de 
Leo y Virgo; se ballara en cuadratura occidental el 
día 12: la oposición vendni tres meses mas tarde: sale 
a principios de mes poco antes de media noche; y unas 
dos boras antes, a fines de él. Júpiter, excelentemente 
situado en Tauro, cerca de Aldebardn, es visible· toda 
la nocbe. Saturna es visible en Cdncer, donde ha estado 
casi estaciona'i"io durante todo el mes de noviembre. 
Ab ora ·va a emprender la fase retrógrada de s u movi
miento, siempre mucho mas lenta y mas corta que la 
directa. Sale a mediados de mes unas dos horas antes de 
media nocbe. El sistema saturniano de anillos y satéli
tes se presentó con su maxima abertura en 1914: actual- . 
mente la abertura es menor, pero todavía no ha dismi
nuído sensiblemente el atractivo que ofrece siempre la 
observación de este ast:ro excepcional. Urano ha entra
do en el período de invisibilidad casi completa . Neptu~ 
no, en Cdncer, no lejos de 1), es visible toda la nocbe. 

Hay que señalar finalmente entre los elementc:>s de 
nuestro sistema solar, la presencia de un nuevo cometa 
muy débil, descubierto por Max Wolf, de Heidelberg, en 
14 septiembre. Es el 1917-c, o tercero de este año. Al 
principio se creyó qÚe era el mismo cometa de Encke, 
cuya vuelta se espera actualmente, pero üna observa
ción ulterior ha demostrado que se trata de un riuevo 
visitante: su brillo, excesivamente débil, es sólo accesi
ble a los buenos instrument os, pues basta ahora no pasa 
de la 12 .. magnitud. Por rara coincidencia, este cometa, 
el de Encke y el de Wolf, se ballau los tres localizados 
en la misma región del cielo, en Piscis, un poco mas al 
Sud de la estrella T del gran cuadrado de Pegaso. 

J. P. 
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Gran Enclclopedla Practica de Electrlcldad, publicada hajo 

la dirección deM. Henrl Desarces, traducida y aumentada por Mi
f!Uel Uuros Garcia, lng. Industrial. Segundo tomo profusamente 
ilustrado y lujosamente encuadernado. Editorial Labor S. A. Valen
cia 214, Barcelona. Precio: los dos tomos 40 ptas. 1917. 

Con este tomo queda completada la obra de que dimos cuenta 
en lllÉRICA, Vol. VIl, pag. 304, sin que desmerezca nada de lo que 
allí se dijo. En 596 paginas de texto, ilustradas con 817 flguras, mu
chas esquematicas, mas 121aminas en pape! coucbé, dos de elias tira
das a tres tintas, se consigue presentar la ciencia eléctrica d,e modo 
practico e intuitivo y al alcance de todos los qu~ iienen que valerse 
del utilísimo agente eleclricidad, en alguna de sus variadisimas for
mas o aplicaciones. 

Las cuatro partes en que esta distribuída la mateda de este 
tomo, y son de la tercera a la sexta de toda la obra, conservan el mi s
m o caracter que las dos anteriores desarrolladas en el primer tòmo, 
pues sin menoscabo de la precisión y claridad, se suprimen teorías y 
fórmulas complicadas, propias mas de un especialista que de un elec
trotécnico que busca en cada caso la aplicación practica. 

En la tercera parte, dedicada exclusivamente a las mediciones 
eléctricas, se exponen los métodos, se describen los diferentes apara
tos y su empleo, y el procedimiento de regulación de los contadores. 

La cuarta parte, trata especialmente de las aplicaciones de la 
electricidad, con capítulos destinados al alumbrado, la calefacción, 
el trabajo eléctrico, la tracción, telegrafia, telefonia, señales eléctri
cas, telegrafia y telefonia sin hil os, incendiada de ·materias y mezclas 
explosivas, electroterapia y radioactividad, electroquímica y_electro
metalurgia. 

La quinta parte la constituyen los capítulos mas importantes y 
de úso mas frecuente de la legislación elécfrica espaftola. 

Finalmente la sexta parte es una recopilación de ejemplos, pro
blemas y calculos 'praciicos sobre constrÜcciÓn y explota~ión de mA-
qui~as e instalaciones eléctricas. ' · ' 

El indice general alfabético es de gran· utilidad para los que no 
habiendo de estudiar la obra metòdicamente, !engan necesidad de 
consultaria frecuentemente. 

To~as las .partes de la obra, ~orno escritas por hombres avezados 
a la enseñanza y al trabaio ,de los Jaborat9rios y taller~~· son eminen
temente practicas y útil es, al ingeniero, constructor;, instalador, es tu- · 
diante dè 'escue las especial es y del bachillerato, pero sobre todas 
merece ·especial elogio la part e cuarta, la mas extensa· de to das 
y Ja 'que mas y riÍejores servicios' prestara basta a Jas miSJ;IIaS fa
milias por las útiles enseñanzas que se encuentran en los capí
turos: sobre el àlumbnido y calefacción eléctricos, tan. extendido el 
primera y tal) ·pulcra-la segunda y que tan to se emplea, sobre·todo allí 
donde se produce energia elèctrica a precios.mòdicos. 

.Entre los capítulos destina~os a la tracción elèctrica, hemos visto 
con singular placer uno dedicado - a los Ferrocarril es Eléctricos de 
Cataluña,' c~n lo cua!' la obra no sólo aparece ata viada con . el rico 
ropaje'de ·miestra lengua c~stellana sinb que ·ademas adqui~re los 
atra'divos y utilidadès de obra origÍnal y · pràctica pa.rà los lectore's 
españóles a qit"e se dedica. Y ·auri hubiésemos dé.seado .. encontÚrle 
toda via mas ese sabor espafiol, Sl\bOr .que · no bubiese sido muy 
difícil comuiliêarle., insér.tandó · en o tros capftulós, pong o ; por 
ei ell! plo, nu_estras cfabric'ls de - lat¡Jplfras . eléct~i:cas.- riuestras fabri
cas de cables y aisla<!or"es, nuestras estacione~ ~e .telegrafia s in hil os, 
nuestros esfuerzos en la j,'acièn'te industria eleciroq~ímica, 'etc. . . 

Estos nuestro~ deseci~ los .podran realizar el .sabiÓ . Tràductdr y 
los EdÍt~rés en Ún~ s~gimcia eèliciòn de ia Encidopedia Praciic~ de 
Electricidad·, que auguranios para déntro de muy bre~e tienÍpo, dada 
la utilidàd de I~ misma· y la oportunidad êon que se ·publica. 

. : 

Craneos eneolltlcos de Clempozuelos, por el Dr. Med. H. 
Deselaers. 21 pag. + IV laminas. Boletfn de la R. A. de la Historia, 
julio-septiembre de 1917. 

En el presente trabajo se estudian los craneos de Ciempozuelos 
desenterrados en octubre de 1894 por el señor Vives, comisioriado de 
laR A. de la Historia y estudi ad os ya por el antropólogo español 
don Manuel Antón y Ferrandiz. Se prescinde en este estudio de los 
fragmentos de craneos ballados en ei<cavaciones posteriores por el 
sefior Marqués de Cerralbo. 

El Dr. o ·eselaers sigue en su trabajo los métodos al_l,alí\icos del 
antropòloga aleman Scbwalbe. · · 

Es digno de ser reproducido el -final de este tnibaj~. •Hasta~hora 
ba permaneddo casi ígnorad.ala existència de urià Escuéta' antropoc 
lógica española. Ni en libres ni en revistas' extra.tjeras aparec'e tal 
Ululo ... y sin emliar.go con el mismo derecho que -se h·abla de : una 
escuela Jrancesa antropològica; de una escue! a aleman·a, se deberia 
bablar de .una Escue/a antropológica española, y nadi e ·.que haya 
examinado ,con detención los estudios llevados al cabo: en Espafi~ en 
es te sector de la ciencia y se baya penetrada del espí ritu que anima a 
los sabios espaftoles encont~aría inj~sto dicbo ·nomb're~ > · 

Instituta Católlco de Artes e .lndustrlas.-Anuario .1917-1918. 
Alberto Aguilera, is. Madr-id. · 

Los numerosos grabados en híminas de pape! estucada y las 
140 paginas de texto, dan una idea bastante cabal de la importancia 
de este Centro cientlfico. · 

En tres paries' esta di vi dido el Anuarici;qu~ correspond; n a las 
tres clases d~ èstudios que en el Instituta se prÒfesan;· -I Estudios de 
lngenieros Téc~lcos Mecanico-Electricist~s: '· 11 èla;es nocturnas. 
Escue! as Técnicas de ~ontadores y obreros: 111 Estudios del Bacbi
llerato y Preparato~ia Militar. 

Todo cuanto puede inferesar al alumno de cualquiera de estos 
tres grupos, programas, clases, profesores, obras de texto y de con
sulta, Iodo basta los maê insigniflcantes pormenores, se encuen'tran 
reunidos en el bien ideado Anuario. 

Anuario de la Escue la Especial de lngenieros de Caminos, Cana
les y Puertos. Curso 1915-16. Tip. Fortanet, Úbertà"d 29, Madrid, 1917. 

El Anuari o conti en e las siguientes partes: Personal facultativo y 
administrativa: Crònica: Programas: Disposiciones oficiales: Datos 
estadísticos: Escuela de Ayudantes de Obras Públicas (Personal y 
Plan de enseñanza 1916· 1917) Movimiento de la-Biblioteca: Ensefian
za técnica' moderna y su orgànización ~special en la Escuela Politéc-
niéa de Zurich. - - -

Esta última parle es sin ·duda .la mas interesante del Anuario. Es 
un à Memoria escrita por_los pr~fesores don . Vicénte M-~cblmbarrena 
y don josé Cebada. Abarca poco ·menos de unas 200 paginas. 

La Escuela de lngenieros de Camlnos, Canales y Puertos tiene 
en êonstn.icción un Laborato'rio para los al u ninos, "en éuyo sót~no se 
instalara la divisiòn bidraulica, y como urgiese el estudio' de .- la' dis
tribuèión 'Y disposidones '· de esta '¡jartè dei ediflció, se •trasladò de 
nuevo a Suiza el sefior-Cebada; encargildo' de ' dirigir las obras del 
nuevo Laboratorio, para visitar el Polytechntcum de Zurich, centro 

,de ensefia,nza téc_nica superior de los m·:rs . conocidos del , mundo y el 
primero.que se fundó en Eu'ropa. . . ' . 

· , F(uto de e~ta visÚ:i es la pré~é-~te Memori~, en la cua! descartada 
la parle descripÚva que se pubÜcò en Anuarios de años a~teriores, 

·se êoricéni~a lir aierición'·en comentar loscaracieres mas saliciniès del 
Polytechnii:um, compablndolos 'con los que:· di~tinguen ·a nuestra 
E•cziela·de Caminos, para sacar interesantes ensefian'zas. que~puedan 

,contribuir a la evo)_ución progresiva de las Escuelàs de higenieros 
de nuestra n~ción. 
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1
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· d~l platino.-Mascara para bomberos.-La fotota:i:ia p~~a- seÍe~ciona; la~ lar~~s del 'gusa~o de seda 'E§J El 
Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid, J. A.' Pérez del Pul gar, S.J.- Las precipitinas en 

medicina legal,J . . A. de L'abÚru, S. f.-Nota astronómica,J. P . E§J Bibliogr.afía 


