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El"buque en el dique sustentada por puntales verticales 

astillero, se tuvo que apro
vechar todo el material posi
ble del deformado por la va
radura; y para realizar la 
obra con rapidez, por gran
des secciones fué preciso 
sustentar el buque en otra 
forma que la de picaderos 
sobre los cuales se hace 
descansar ordinariamente 
la quilla. Se colocaron unos 
puntales verticales de ma
dera, en la forma que mani· . 
fiesta el esquema colocado al 
pi e de esta. pagina, excepto en 
una extensión de 12 metros, 
en el centro, en la que se 
co.nservaron los picaderos 
para dejar un hueco en el 
apuntalada por donde pudie
ran las grúas izar y arriar 
los materiales. Una vez sus
tentada el buque, se comen
zó a descoser las planchas 
empleando gra n número de 
catracas, taladros eléctri
cos y neumaticos y el so

Cróníca iberoamericana 

España 

Curiosa reparación de la averla de un buque.-En estos últi
mos meses, y en la factoria de Matagorda (Cadiz), de 
la Soc. Esp. de Constr. Naval, se ha llevado al cabo 
con brillante resultado, una reparación importantísima 
en un hermoso buque de carga francés, de dos cubier
tas, doble fondo celular y 4362 toneladas de registro 
bruto, que embarrancó en la costa de Arcila, cargado 
de carbón. 

Esta ditfcil reparación ha merecido elogios de los 
técnicos por la rapidez y la . habilidad con que ha sid o 
ejecutada, demostrandose con ello la aptitud y la perí
cia de los Directores y del personal -de la Factoria, y lo 
que en este ramo van progresando nuestros astilléros, 
a pesar de luchar con las dificultades, comentadas ya 
otras veces en IBÉRICA, de la insuficiencia -de nuestra in
dustria siderúrgica y carbonífera, alma de las construc

plete oxiaceti.lénico. Para .el uso de este último, tan 
eficaz en dichos trabajos, se tropezó con la dificultad de 
obtener el oxigeno y acetileno de las fabricas nacio
nales, a causa principalmente de la falta de envases; y 
por tanto su ventajoso uso no pudo ser continuo. 

Las planchas descosidas se enderezaron con gran 
cuidado, operación dificilísima por el gran tamaño de 
aquéllas, 9X2 m., pe ro se llevó a feliz término sin que la 
mayor part e se alargaran mií.s de unos 5 mm., gracia s a 
lo cual pudieron vol verse .a .. colocar ·facilmente. En 
total, hiciéronse nuevas 21 planchas de la quilla y 
se enderezaron las restantes; arreglaronse 222 medias 
varengas, y se construyeron 68; enderezaronse otras 10 
planchas, de diversa s bodegas,_ y la totalidad de las de 
proa; cortaronse y volviéronse à colocar 23. cuadernas; 
y se hizo nueva la del mamparo de abordaje, y por últi
mo, ~ué necesario enderezar 110 planchas del forro y 
labrar nuevas 42. 

En la maquina y en las calderas se repararon tam
bién los importantes daños ocasiónados no sólo por la 

ciones navales. Centro y proa Popa 
El salvamento del buque, fué 

largo y costoso, consiguiéndose 
al fin conducirlo a Cadiz con su 
valioso cargamento. La avería 
era formidable, pues alcanzaba 
toda la eslora del buqu:e; la qui
lla, especialment e a proa y a popa, 
presentaba grimdes ondulaciones 
y aparecían ademas 114 planchas 
del forro hundidas o abolladas, y 
290 medias varengas con las cua
dernas interiores del doble fondo 
rotas o deformadas. 

A causa de la dificultad de ob
tener de las fabricas nacionales, 
el material necesario, y . de no 
ha ber repuesto :suficient e .en el 
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Apuntalamiento especial del buque para reparar la averla 
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varada, sino también por el 
funciortamiento en Jas de
plorables condiciones en que 
quedó el buque durante los 
dos . meses que permaneció 
embarrancada hasta poder 
llegar a Cadiz; tales fueron: 
Ja rotura de la hélice, desni· 
velación ·de la líneà de ejes, 
descenso de la maquina prin
cipal con rotura de la banca
da, incrustaciones en Jas c al 
deras, etc. Se construyeron 
también dos nu e vos botes 
salvavidas para sustituir a 
los perdidos, y fueron repara
das las averías y desperfec
tos causados en la cubierta, 
en el a parejo y en las cama
ras por el asalto de las o las 
en aquellas inhospitalarias 
arenas africanas y la rapaci
dad de que en to dos los mares 
es víctima, por parte de los 
hombres, el buque nautrago, 
en cuanto su tripulación lo 
abandona herido de muerte 

Trabajando en las planchas de Ja quilla, hundidas y abolladas por Ja embarrancada en la playa 

en la costa. 
El día 3 de agosto, hacía el buque su entrada en el 

dique de Matagorda, el 18 de diciembre terminaba 
el montaje del material nuevo, el 7 de enero del corrien
te aào salía ya del dique, y el 5 de febrero concluían las 
reparaciones de las maquina•, habiéndose empleado en 
las obras un promedio de 500 obreros, que h a n devuelto 
a la vida marinera al casi destrozado buque. 

cEscola d'istiu• de 1918.-El •Consell de Pedagogia• de 
la Diputacióil provinCial de Barcelona, ha organizado 

la Escola d'istiu para el presente año, que es el 5. • en 
que se dan estos cursos de extensión y perfecciona
miento para maestros, profe5ores especiales, sacerdo
tes, estudiantes, etc. Entre otras novedades, ofrece 
el año actual la del establecimiento de un . grado supe
rior especializado en los dos grupos de enseñanzas fun
damentales que lo componen: en es te grado los asiduos 
asistentes a la Escola podran profundizar sus estudios 
de Ciencias Naturales o de Química sobre la base de 
!argas horas de laboratorio, con material completo para 

cada alumno y programa de 
practicas que realizara por su 
cuenta, dirigido por compe
tentes profesores. Otra nove
dad es la presentación por vez 
primera .de Jas soluciones que 
la Escuela Superior de Bellos 
Ofidos da a los problemas del 
trabajo manual educativo. 

El programa de Ja •Escola 
d'istiu de 1918• se mandara a 
quien lo solicite del •Consell 
de Pedagogia • Calle de Urgel, 
n.• 187, Barcelona. Las cla ses, 
que seran todas diaria s, y de 
hora y media o dos hora s 
de duración, empezaron el 22 
del corriente y acabaran el 24 
de a gos to. 

Doble fondo de la bodega de proa, en reparación · (CI.« Vida Marilima•) 

Du·rante el curso se realiza· 
ran visitas al Museo Arqueo
lógico y de Arte Decorativo, 
y excursiones organizada s por 
los directores de las secciones 
respectivas , de acuerdo con el 
delegado del Consejo de Peda
gogia, que dirigira la Escola 
en"general. 
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Améríca 

Brasil.-El salto de Guayrd.- La v1s1ta a las gran

diosas cascadas de Guayra, brevemente descrita s en 

nuestro número anterior, puede combinarse con la de 

los magn íficos e imponentes saltos del lguazú, conoci

dos también de nuestros lectores. (Véase IBÉRrc~, vol. I , 

pag . 1s2 y 407) . 
De Buenos Aires a Posadas, capital del territorio de 

Misiones, el viaje puede 
hacerse o en el ferrocarril 
que sigue hasta la Asun· 
ción del Paraguay (Véase 
InÉrrrcA, vol. VI, pag. 243) o 
bien en los vapores fluvia· 
les de · la carrera Buenos 
Aires-Asímción, o en los 
directos. a Posa das. 

El itinerario fluvial es 
agradabilísimo, aunque 
nias largo.. A las pocas 
hora s i:le haber dejado el 
p'uérto de la capital argen
tina, .,se entra en las bocas 
del rfo Parana, cuyo curso, 
aguas arriba, va constan
tem'èrite variando de belle· 
za . Como recostados en las 
mar.genes del río se en
cuentran florecientes pue
blecillos, cabeceras de tm 
activç¡ cabotaje, por donde 
·las provincias de Buenos 
Aires, Santa· Fe y Entre 
Ríos, .sacan de sus estan
cias o colonias, al río Pa
rana,. para que por éste 
vayan al Pla ta y al Atlan
tico, sus valiosos y abun
dante's productos agrope
cuarios. 

por s u famosa laguna Ibera, cuyo radio se extiende mas 

de 30 leguas. Al pa sar por el salto · Apipé (1470 km .) 

los rapidos, restingas y escollos ponen a prueba la . pe

rícia de los pnicticos y capitanes de buques. Al cabo 

de unas 30 horas de navegación se .. llega a la ciudad de 

Posadas, capital del territorio de Misiones y centro de 

toda la riqueza mi sionera. 
De Posadas zarpa otro vaporcillo con destino a los 

innumerables puertos de la travesía, hasta llegar a 
Artaza en el Estado Brasi
leño. El punto mas pinto· 
resco de la costa paragua
ya en el Alto Parana, es 
sin duda Puerto Bertoni 
(1878 km.) . donde se en
cuentran instaladas una Es-

. tación meteo.rológica, Es
cueJa de agronomia, Museo 
de Historia Natural, y Par
que botanico, todo bajo la 
dirección del doctor Berto-

. ni. A los 1 927 km. se en
cuentra Puerto Aguirre , 
hacia la desembocadura del 

.ríolguazú, en el Alto Para
na.-Los viajeros que se enca· 
minan a la s cataratas del 
Iguazú, dejan en este .puer
to el vapor para ·continuar 
en ca rruajes o mulas hasta 
la grandiosa maravilla ar
gentina, que dista 17 ki
lómetros de Puerto Agui
rre. 

El vapor abandona Puer
to Aguirre y sigue por el 
Alto Parana, hasta la Co-

·Pasada s varias pobla
ciones de importancia y 
entre elias San Pedro,. San Región del Alto Parana con la nueva línea férrea 

. Jonia. Fez do lguazú, don
de existe bastante pobla
ción y una línea telegrafi
ca que se comunica con Río 
Janeiro y Europa. Lueg'o 
signe su itinerario dei:e
niéndose en Puerto Brita-

Nicolas y . Villa Constitu- nia y algunos otros puer· 

ción, arribau los va pores al puerto y ciudad del Rosa- tos, . has ta llegar a las 24 ho ras de navegación a Ar· 

rio, segunda capital de la Repúblic,a. Tras breve para- taz~; t~ri!,l:ino del viaje. Los pasajeros que llevan pro-

da, hace el buque rumbo hacia Diamant e y Parana, capi· . · pó"sï.tQ',._de ~s~guir hasta los bermosos salt os de Guayní., 

tal esta última de la provincia de Entre Ríos, graciosa- ... siguen ·en ·lanchas dura nt e 7 boras basta San Juan, don-

mente encaramada en sus altas barrancas. Se signe el de coíneniàbi bace cua tro años el ferrocarril entonces 

viaje, · Jocando .en :J;..,a Paz, últim o punto de la escala en construcción de la Compañía Larangeira, que cuiti- · 

de Entre R íos, y en los ¡:JUertos corre?tinos de Esquina, va dilatados yerbales frente a los famosos saltos de 

Goya, Bella Vista, Empedra.do · y.; Barranqueras. Al Guayra. 

enarto día de navegación se fondea en el puerto de Las obras de este ferrocarril acaban de terminar-

Corrientes. (Sitúese hacia los 27° de latitud en el mapa se, aunque el becho ha pasado casi del tedo inadver- · 

de la pagina siguiente). ' ·. tido .. Su recorrido es de 59 km., desde Puerto Mendes, 

En Corrientes se .dejan los soberbios 'fluvialès que estación inicial, así llamada en memoria de uno de 

hacen la carrera por el río :Paraguay basta la ciudad los principalfs propietarios del ferrocarril, ha s ta 

de la Asunción, para einbatcarse .en otros palacetes Puerto Mojolii estación terminal por el norte. El nue- · 

flotantes, mas peq.ueños, pero. cons truídos a propÓsito vo ferrocarril, al establecer las comunicaciones en-

para luchar con las bravías·corrientes del Alto Parana. tre las aguas superiores e inferiores del Alto Parana , 

Estos vaporcillos remontàn el río, haéiendo escala en· salvando el obstaculo que otrecían las cascadas de 

tre otros puntos,.en, Itatí:.(1279 km. de Buenos Aires), Guayra, y poner por consiguiente en contacto las in· 

Itabaté (1380 kilómet.ros) .e ltuzaiogó, ;¡no de los mas meosas .regiones del interior del Brasil con el Para-

importantes pueblos de la región correntina y conocido guay, Uruguay y la Argentina, abre no solameote 
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nuevos horizontes al excursionismo, sino inmenso cam
po a las industrias y al comercio que podran explotar 
principalmente las variadísimas y precïosas maderas de 
aquellas selvas vírgenes basta boy casi desconocidas. 

Guatemala.-La industria del •Chicleo.-Con el nom· 
bre de chicle se conoce en algunas regiones de Amé
rica, una especie de goma semejante al caucho, que 

recientemente se ha terminada la sEcción de Katanga a 
Bukama, a lo largo de la sección navegable del río 
Congo superior, con lo cua! se puede ir en ferrocarril 
desde El Cabo a Borna, capital del Congo, via Bulawa
yo-Elizabethville-Stanleyville-Ma tadi. Esta sección tie
ne .¡ma longitud de 724 kilómetros, y ha sido c~nstruída 
po~ los señores P a uling y C. 0 , contratistas de la Com
pañía de .fen:ocarriles del Rtjo Cong0, y la m~tad de· los 

. tra bajos se "han realizado des. proviene del latex del zapote o 
zapotillo (Sapota achras) , (laÉ · 
RICA. Vol. VI, p. 132). 

!r==~====~~===~:c====fl pués de empezada la guerra. 

La industria del chicle en 
Guatemala, se balla concentra
da en la región del Peten, entre 
las frontera s de dicba república, 
México y l'Ionduras inglesa, don
de cuatro concesiones, autoriza· 
das por el Gobierno, se repar
ten las mejores plantaciones de 
esta región, cubierta de una 
exuberante vegetación tropical. 

El principal mercado de chi
cle en Guatemala:, · es Fl.ores, 
pero la «<xportación se hace 
principalmente por · Belize, ca
pital de Honduras britanica. El 
chicle vale de 75 a 100 pesetas 
los 100 kilogramos, en Flores, 
y el doble a su llegada ·a Belize. 
Antes de la guerra se ex porta
ba en bastant e cantidad a Iogla
terra, pero actualmente se envia 
casi todo a los Es:ados Unidos 
de N. A. La export¡¡ción alcan· 
zó en 1915 a 7238 quinta les mé 
tricos, que valieron 1200000 pe
setas; y en l916 a 4071, cuyo va · 
Ior fué de 675000 :pesetas, s~gún 

.datos que publica el fottrnal o( 
the Royal Society oj Arts, del 
7 de junio. 

CDC 

Crónica general ===== 
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Han sido éstos muy laboriosos a 
causa del gran número de terra
plenes, desmontes y puentes que 
ha sido preciso construir en al
gunos puntos del trayecto, veli· 
ciendo las dificultades de la es
casez de brazos y sobre todo de 
materiales de construcción. 

El material móvil constara 
de 45 locomotoras, que consumi
ran leña como combustible, 30;) 
vagones de 35 toneladas de ca
pacidad, para transporte de 
carbón y otros minerales,· y 355 
vagones de otros tipos. Los 
coches para viajeros tienen toda 
suerte de colliodidades, luz y 
frenos eléctrif os. También es
tan iluminadas por electricidad 
las principales estaciones de la 
Iínea, a lo largo de la cua! hay 
instalados depó ; ito s de material 
y talleres de reparaciones. El 
ancho de la vía es de 1'06 m., y 
las traviesas son de acero, 
pues las de madera no resisti
rían los ataques de los insectos. 

O tro avance en el ferrocarril Iran s 
africano.- Nuestros lectores co . 
nocen ya el proyecto, en gran 
parte realizado, de atravesar 

Jtinerario de Buenos Aires a Posadas y Asunción 

Cuando las .circunstancias lo 
permitan, se continuara esta 
iínea para completar el pa<o 
por el Congo y uniria con las 
secciones ya terminadas del 
norte de Africa ; y se construí
nin Iíneas secundarias desde 
Katanga ·al Bajo Congo, vía 
Luebo, y de enlace con el ferro
carril de Benguella, en las pose
sienes portu g uesas de Angola. 

de norte a sur, el continente africana por medio de 
una línea férrea que vaya desde Alej a ndría a la Ciudad 
del . Cabo (IBÉRICA, vol. V I , pag. 263). Est e proyecto 
estaria mucho mas cerca de su terminación, si no hubie
se sobrevenido la· guerra, que a nulando u nas veces, dis· 
minuy.endo otras y descentrando en mucha s ocasiones el 
desarrollo de la actividad humana, ba impedida la mar
elia qormal de los trabajos de esta línea, que tendra, 
después · de terminada, una longil ud de cerca de 11000 
kilómetros . 

En la nota que publicamos acerca de este ferro
carril transafricano, dijimos que a · principi os de 1916, 
la línea, traspasando el límite merí::lional del Congo 
belga, llegaba al extremo sur del lago. Tanganyika. 
Desde entonces, a pesar de las enormes dific.ulta
des que esta clase de trabajos presenta en las circuns
tancias actuales, se ha realindo un nuevo avance, y 

Las sirenas de alarma en Parrs.-Para anunciar al vecin
dario de París la proximidad de los Gothas alemanes, 
que realizan incursiones, cada vez mas frecuentes, sobre 
la capital de Francia, se hac~ uso de patentes sirenas 
de alarma, colocadas en puntos convenientes de la 
ciudad o de sus alrededores. 

Las sirenas, tan empleadas en los buques para evi
tar colisiones en tiempo de nie bla; en muchos f, ros, 
para que los navíos se alejen de ciertos parajes peli
groso> ; en los automóviles, para líbrar de atropellos a 
los transeuntes ; en las fabricas, con objeto de avisar 
a los obreros las horas de entrada y salida, no son apa
ratc;>s recientes. Race cerca de un siglo, en 1819, el 
fisico francés Cagniard de la Tour, para es tudiar y me-. 
dir el número de vibraciones de los cuerpos sonoros, 
ideó la sirena cuya descripción se hal la en los tratados 
de física element al. 
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Consiste esencialmente en un tambor o caja meta
lica, de form<\ cilíndrica, en Ja que se inyfcta aire por 
medio de un fuelle. En la tapadera superior de la caja, 
hay un ·< serie de orificios, dispue stos en circunferencia 
alrededor del centro de la tapa, y abiertos en dirección 
oblic ua al espesor de ésta , encima de la cual, y a muy 
próxima distancia, se 
encuentra una placa gi
ratoria, con otra serie 
de orificios, también en 
circunferencia, del mis· 
mo radio que la prime
ra, pero c uya dirección 
en el tspesor de la pla
ca , · torm a un angu· 
lo con los anteriores. 
Si se inyecta aire den
tro de la caja, como no 
puede escaparse mas 
que por los orificios de 
la tapa, y al sa lir choca 
con los de la placa, 
abiertos en dirección 
contraria, hace girar a 
ésta mas o menos rapi
damente, según la po· 
tencia del chorro de 
aire inyectado, y pro- · 
duce una serie de so
nidos, de tono mas o 
menos agudo, conforme 
se a la velocidad de ro · 
tación. 

zonte: cada pabellón tiene unos 2 metros de longitud y 
0'5 m. de anchura en su extremo. La altura total del 
aparato es de 1'5 m. y la distancia desde los extremos de 
dos bocin a~ opuestas, de unos 5 m. El alcance del soni
do es de 8000 m. en el campo, pero en el interior de 
las ciudades, a causa de los numerosos obstaculos que 

dificultau sri propaga
ción, es de unos 1500 
metros . 

A principios dt; junio 
último se habían insta
lado sirenas de esta ela
se en Notre Dame, en 
la Torre Eiffel, en el 
Tea tro ·de la Ópera y en 
el Parque Montsouris, 
y se hallan en curso de 
instalación o en proyec
to, otras en los lnvali· 
dos, en San Sulpicio, en 
Ja estación de Lyon, en 
las Alcaldías de los di
versos distritos, y en 
otros muchqs puntos. 
Ademas, en sitios mas 
bJjos y basta al ni vel de 
las calles, se encuen
tran ot ras de menos po~ 
tencia, con uno o dos 
pabellones, que funcio
nau por medio de aire 
comprimida; algunas se 
accionau a mano con 
una mani vela, y su Soni
do no alcanza mas alia 
de 400 a 500 metros . 

En este mismo prin
cipio suelen fund;rse 
las ~irenas modernas ; a 
las que se han añadido 
algunos perf.ecciona
mientos, como resulta
do de nuevos estudios, 
que han modificada bas
tante su disposición y s u 
forma primitivas. Las 
sirenas pueden funcio
nar por medio del aire 
comprimida o del vapor. 
En los faros, se emplea 
generalmente el aire 
comprimida, par a lo 
cual en el edificio del 
faro existe un compre
sor de aire que lo envia 

SIRENAS DE ALARMA USADAS EN PARÍS PARA AVISAR LA APROXIMACIÓN 

Alcohol industrial obteni
do de Ja pasta de madera.
Los nsiduos de la fabri
cación de Ja pasta de 
madera por el proce· 
oimiento del bisrilfito, 
constituyen un :liquido 
espeso que contiene de 
8 a 10.% de extracto se
co, del qué 1'5 °/0 es sus
tancia inorganica y el 
resto esta formado por 
lignina, sales de calcio, 
y de O a 3% a lo ma> de 
azúcares fermentables; 

DE . AERO PLAN OS ENEMIGOS 

I Modelo de sirena de seis bocinas, instalado en el techo de una casa 

Il. Sirena movida a mano: modelo empleada en f:íbricas de municiones, 
. almacenes, campos de aviación, etc. - III. Órgano principal de la sirena: la 

corona flja y la parle móvil- IV.. Sirena de dos boci nas, maniobrada por aire 

comprimida almacenado en dos cilindros: modelo usado en !Abricas y talle
res - V. Sirena de '6 boci nas empleada en la proximidad de grandes fabricas 

al punto mas eleva do, donde esta insta la da Ja sirena. En 
los buques, cada sirena tiene su voz esp~cial, y los na
vegantes, a falta de otras indicaciones, pueden llegar a 
conocer, por el sonido, Ja clase de buques de donde· pro
cede. Los automóviles del servicio de · incendios de Pa
rís y otras varia s capital es, disponen de polentes sire" 
nas que se manejau por medio de un pedal. 
· Las grandes sirenas de alarma que funcionau ac· 
tualmente en París, en Ja parte superior de edi.ficios o 
construcciones elevadas, se accionau por medio de una 
pequeña dinamo; van col oca das sobre un zócalo de ma
de ray estan provistas de pabellones o bocinas seme
jantes a las de los gramófonos, en número de cuatro, 
seis y basta ocho, dirigidas a distintos I?,Untos del hori-

contiene también acido sulfuroso libre . 
Estos residuos se utilizan en Suecia, desde hace al 

gunos años, para la fabricación de alcohol indu.strial 
por fermentación, y para e Ilo se emplean levaduras es
peciales de cervez1, que obrau sobre los azúcares di
sueltos. Las operaciones previas para la fermentación 
son muy complejas y delicadas, per o a pesar · de ell o, 
una Sociedad norteamericana ha emprendido esta' fa
bricación , cuyo rendimiento no pasa nunca de 1 °/o de 
alcohol. 

M, Hendrick da cuenta en Metalturgical and Chemi~ 
cal Engineering, de lo que se ha realizado en este sen
tido en Mechanicville (E. U.), donde, técnicamente, se 
ha Jleva.do al cabo la fabricación, pero es dudoso que 
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los resultados económicos seari sati; factorios, a juzgar 

por los obtenidos desde 1914 en que empezó la explota

ción industrial. De los 500000 litros d e lejías sulfítica s 

que se producen diariamente, no s e obt ienen mas que 

2500 litros de alcohoL Según parece, gracias a algunas 

modificaciones que se han introducido en los métodos 

de fabricación , el reildimiento es'ta en camino de me· 
jorar. 

El P. Luis Dressel, S. J.-Muchos de los l ectores de I BÉ-

R ICA que pa~aron por el Obse rvatorio dei Ebro en los 

primeros años de su fundaciÓn, sobre tòdo con ocasión 

del eclipse solar de 1905, a l ver e l grabado que ilustra 

es ta pagina, recordaran a aquel an· 
ciano venerable de )argas y blancas 
barbas, que se ganaba las simpatías 
de cuantos !e trataban, espe~ialm~n
te por lo bien que sab ía 'hermanai' 
una vasta erudición con la mas atrac
tiva modestia y sencillez en el trat.o. · 
La dificultad de comunicacione.s ha 
hecho que nos llegara con· notabie 
retraso la triste nueva del fitlleci
miento del sabio y ejemplar jesuíta, 
que placidamente _entregó sn alma 
al Criador el 17 del pasado mayo , 
en nuestro Colegio de Va lkenburg 
{Holanda). 

Nació el P. Dressel, _e n Wald!mrg 

en multitud de centros escolares alemanes, y el haber 

tenido que hacerse en poco tiempo varias ediciones: en 

1905 se hizo la 3.a (últ ima corregida por el mismo Au

tor), y en 1913 se publicó una 4.a, corregida y aumenta

da por un discípulo suyo , el P. Paffr a th, pues la avan

zada edad y enervante enfermeda:i que !e ha· llevado 

al s epulcrci, no permitían al · Autor dedicarse a tareas 

científica s . 
S u valiosa cooperación en la fundación del Observap 

torio del Ebro, cuya Sec'ción Eléctrica fué ins talada 

ba jo s u acertada dirección, nos proporcionó la dicha de · 

ver de cerca y admirar la modestia y Jaboriosidad de 

aquel venerable ancia no , que, a pesar de s u entonces ya 
· avanzàda edad, era incansable en el 

trabajo penoso y lleno de las dificul
tades que sólo sabra justipreciar 
guien ha ya tenido que instalar por 
primera vez aparatos delicados, que 
han de estar en funcionamiento con
tinuo. Añadase a es to, que algunos de 
los · a para tos eran fruto de reCiente 
invención, y por lo tanto carecían 
todavía de los detalles practicos que 
la prolongada experiencia enseña. 
Terminados los principales trabajos 
de instalación de aparatos, y pasado 
el eclipse solar de 1905, en septiembre 
de aquel mismo año fué destinada de 
nuevo el P.Dressel al Colegio de Val· 

· (Württemberg) el 3 de julio de 1840, y 
entró en la Compañía de Jesús a los 
16 a ños de su edad, habiendo cursa
do la 1.a y 2 ... enseñanza respectiva
mente en la Realschule y el Lyceum 
de Ravensburg, y mas tarde estudios 
especiales de Química y Geología 

· ke~burg; desde donde continuó si· 
. guie nd o . con cariño la marcha del 
Observatorio, y prestando decidida 
apoy'o con su correspondencia epis-

El P. L. Dressel, S. J.; en la época de !un- to lar· y acertado consejo. · 
dación del Observatorio dél Ebro, a fio I 904 

en la Universidad de Bona. En 1870 fué uno de los je

suítas que por orden de Garcia Moreno trabajaron en 

organizar la Universidad de Quito ; y aflí enseñó Quími

ca durant e cinco años, y tuvo a s u e ugo la dirección · 

del Laboratorio, siendo especialmente estimada del 

Presidente, que era tambié ri ·versa do en est e ramo. 

Publicó entonces • Basaltbildungen » , •Química ex pe· 

rimen tal inorganica• ( Quito, 1873) y •E studio sobre 

algunas aguas minerales del Ecuadoro (1876). E ste mis · 

mo año salió del Ecuador, y todavía continuó publican 

do multitud de artículos en la revist a al emana •Stimmen 

aus Maria Laach• , sobre las riquezas naturales de 

aquel país privilegia da y sobre su admirable Presiden

te, y algunos otro> sobre la teoria electrónica, ionizac 

ción, radiactividad, etc. 
De regreso a Europa, se ocupó, dura nte 28 alios, en 

la formadón científica de los jóvenes jesuítas, enseñan

do Fís ica y Química en los Colegios de estudie s superio· 

res de Blyenbeek, Exaeten y Valkenburg. Fru to de tan

tos años dedicados a la enseñanza de la Física , y de 

la erudición que con su connatural Ja boriosidad y tesón 

supo adquirir, fué su obra maestra •Lehrbuch der Phy

sik•, obra en que el Autor reúne cuantos a delantos y 

teorías han aparecido en el dilatada campo de la Fí

sica ínoderna, y en la cua!. campea sobre todo la ma

gistral clarldad con que se exponen las mas difíciles 

teorías, claridad que recibe notable realce con la mul

titud de figuras esquematica s que adornan la ,obra: 

prueba de Ja buena acogida que és ta mereció en el mun

do sabio, es el ha ber sido escogida como obra de texto 

Muy :jus to es , pues, que I BÈRI CA 

dedique este homenaje de gratitud 

ili no menos sabio que ejemplar religiosa, cuyos méritos 

esperamos habra recompensada Dios, y cuya grata me· 

moria perdura~a s in ces'ar en el Observatorio del Ebro. 

Exploración del Hinialaya en aeroplano.-El Dr. A .. M. 

Ke\las examina .en Geog raphical journal, de ·junio 

último , Ja posibilidad de explorar en aeroplano las 

cumbres del Himalaya. Según su opinión, no se pro

ducirían gra ves trastornos fisiológicos al volar du

rante algún tiempo, a Ja altura de 7500 a·7600 metros, 

que debería alcanzarse para los tra bajos de explo

ración, con tal qu~ el aeropl a no estuviese provisto 

de oi ígeno y de un aparato especial para que el avia

dor pudiese utilizarlo en Ja respiración; ademas, el viaje 

debiera ir precedida de vuelos a alturas cada vez cre

cientes pa ra habitu a ción del aviador. 
Una de las dificultades principales consistiria en 

volar a través de las nub es que ocultan ca si siempre Ja 

cumbre; la mejor época para r ealizar el vuelo seria en los 

meses de octubre o noviembre, o quiza mejor todavía 

en septiembre o mayo. O tro inconveniente muy grave 

seria la dificultad de aterriz ar y de emprender nueva

mente el vuelo, no sólo por la falta de explanadas con· 

venientes, sino porque Ja nieve , dema siado fofa o pul· 

verulenta, impediria Ja operación, si no se aplicaban 

algunos accesorios es peciales al carro de aterrizaje. 

Varios aviadores que exponen su opinión en el mis

mo número de la _citada revista, s e muestran en general 

contrarios al proyecto, considerandolo, por ahora, com~ 

irrealizable. 



72 IBERICA 27 Julio 

LOS GRANDES PUENTES DE HORMIGÓN EN MASA (*) 

III. Vísíón del conjunto 

En el analisis de las diversas articulaciones, tuvimos 
ocasión de presentar algunos de los puentes de hormi
gón en masa que son con justícia orgullo de la ingenie
ría moderna. S1bemos que el factor determinante de la 

·posibilidad de la existencia de tales construcciones es 
la articulación, que dispuesta convenientemente y permi
tiendo ligeros desplazamientos, dota de agilidad al con
junto. La realización practica de este caracter dinamico 
obliga a una serie de precauciones, que legitiman la sa-

Fig. i: 

tisfacción del que contempla una de dichas obras 
salida de sus manos y llevada a cabo sin el menor con
tratiempo. 

Para terminar el Iigero basquejo que venimos 
haciendo de este nuevo ramo de ingenieda, . es natural 
por tanta que demos noticia de alguna de las reglas ge
nerales que presiden su construcción. 

La gran resistencia de la bóveda estriba en el mono
Iitismo de las ramas de la misma, propiedad que parece 
indicar la conveniencia de la construcción simulhí.nea 
delarco en toda su extensión. Pera aun prescindiendo 
de la ·gran complicación de servici os que implicada este 
trabajo intensiva sobre una superficie cur~a, cua! es la 
cimbra, en la :qué costada retener 'el hormigón impi
diendo su resbalamiento, hay otra causa de orden técni
co que rechaza dicho sistema constructiva. En las pro
ximidades de las ' rótulas, por estar completam en te 
definidas las reacciones, queda perfectamente determi
nada la manera cómo trabaja en elias el material: siem
pre a una compresión practicamente uniforme. En 
cambioi en la región central de las ramas donde es po
sible un desplazamiento de la Iínea potencial, tendre
mos a lo mejor, parte de la sección sometida a fuertes 
compresiones, y parte en estada pasivo y quiza sujeta a 
ligeras extensiones, !o ella! nos obliga a usar de un 
hormigón cuy'a mayor riqueza en cemento, ofrezca sufi- . 
dente garantía contra esta eventualidad. La coniodidad 
del trabajo y la diversa proporción en la mezcla, justifi
cau por tanta la dovelación del arco para . su cons
trucción. 

No es indiferente el orden de ejecución de las dove
Ias. La cimbra .es una estructura calculada para resistir 

(') Continuación del n:. 236, pag. 43. 

s in deformaciones sensibles el peso repartida de toda la 
bóveda. Si comenzamos la construcción por los arran

. ques progresando coritinuamente hacia la clave,. debe
damos paner en el centro una carga supletoria (sacos 

. de arena) para que el en tramada esté sometido desde el 
principio a esfuerzos semejantes a aquellos para los que 
el calculo garantiza la suficiente rigidez. De no proce
der así, la cimbra bajaría en la proximidad de los . estri
bas y se elevada en la part e central, alterando el perfil 
a que se ha de sujetar el arco. A medida que vaya ade
lantando la construcción, debedamos retirar sacos de 
arena, operación enojosa que se puede evitar aprove
chando para el equilibrada, las dovelas mismas de la 
bóveda que ejecutamos, repartiéndolas conforme al cri
terio mecanico establecido de antemano, según las con
diciones estaticas de la cimbra. La numeración del 
esquema da un ejemplo de reparto sensiblemente equi
librada. (fig.l.a). 

Es evidente que la construcción por partes influïra 
tanta ,menos en la integridad de las ramas, cuanto me~ 
nor sea el tiempo empleada; no es pues de extrañar 
que en la construcción del arco de Neckarhausen, que 
absorbió 270 metros cúbicos de hormigón, se invirtieran 
solo 9 días. 

La construcción de la bóveda se detiene unos 60 ó 
70 cm. antes de la articulación, para poder con toda co-

modidad proceder a la colocación. de las rótulas en el Iu
gar matematico que les corresponde. Si únicamente se 
juxtapusieran, seda faci! que al cargar sobre elias el 
peso de toda la vuelta, verificaran un pequeño asiento 
que producida grietas en el conjunto. Para evitar este 
contratiempo se comprimen fuei-temente entre sí por 
media de tornillos de presión, que reaccionando contra 
los extremos ya <:onstruídos de !à bóveda, produzcan en 
la articulación una fuerza proporcionada a la que Iuego 
deban soportar. (Fig. 2.a). 

Para terminar la bóveda, basta luego apisonar el 
hormigón en el espado comprendido entre la rótula y 
los arranques, enterrando los tornillos de fijación. 

Acabamos de ver que las cualidades de la bóveda 
estan íntimamente Iigadas a la rigidez de la cimbra. 
Debe ser ésta objeto de preferente estudio, de modo 
que; en la mayoría de las ocasiones, esta construcción 
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auxiliar tiene mecanicamente mas importancia que la 
obra misma que sostiene. Ademas, en el descimbra
miento, operación la mas importante del período cons
tructiva, es necesario que dicho en tramada cumpla su 
cometido perfectamente. 
Hay que disponer en la 
cimbra órganos especia
les, cuya manipulación 
permita dejar simultanea
mente al aire la bóvedà 
absolutamente en toda s u 
extensión; de lo contrario 
nacerían esfuerzos muy 
desviados con relación a 
los previstos, que po
drían ocasionar la des
trucción de las articula
ciones y por ende del 
conjunto. 

en sus movimientos esta sometido a giros elementa
les w de sus ramas sobre las articulaciones en los 
arranques, de modo que la parte E de tímpano corres-
pondiente a la entrada del puente y que debe apoyarse 

en los estribos, describira 
movimientos concéntri
cos en O. La primera so
l u ci ó n de est e apoyo 
basculante fué el empleo 
de carritos con rodillos 
(detalle B.) Por razones 
técnicas y econ.,Qinicas, 
domina .. hoy el empleo de 
dos rieles empotrados en 
la obra y cuyas cabezas 
forman entre sí una es
pecie de1 artit-ulación, 
como se aprecia en el de
talle C. 

Con no pequeño atre
vimiento se articuló el Fig. 3.• Puente Maximiliano en Munich 

Esta última disposi
ción es la empleada en la 
construcción a que bacen 

referenda los grabados de la portada y fig. 6 y 7. Que 
sepamos, es la primera vez en España que se realiza 
un proyecto de puente de hormigón en masa con ar
ticulaciones; y de ella se puede mostrar legítimamente 
complacida la Escuela de Ingenieros Industfiales de 
Barcelona (1). 

p u en te Maximiliano en 
Munich (fig. 3.a), con rótulas de acero fundido 
en las que una cara convtxa de pequeño radio se 

Fig 4." 

apoyaba sobre un plano 
perfectamente puI i do, y 
lubricada con parafina. 
Se descimbró con el mayor 
cuidada, y a pesar de ella 
resbaló la articulación que
dando en la posición indi
cada por puntos en el di
bujo (fig. 4.a), y fué ver
dadera casualid~d que este 
percance no afectara inten-
samente al conjunto. Adap

tando de nuevo la cimbra al intradós y por media de 
.tornillos de presión accionados simultaneamente por 
un motor eléctrico, se remontó el arco a su 
posición primitiva, y no quedó mas remedio 
.que sacrificar lo atrevida de la articulación in
troduciendo en su sena pequeños pasadores de 
acero, para poder garantizar el equilibrio en la 
críti¡:a operación del descimbramiento. 

Ajustandose al proyecto arquitectónico, so
bre la bóveda se levantan los tímpanos que 
son quienes soportan el tablero del puente. 

La agilidad debida a las articuhi.ciones debe 
ser extensiva al conjunto, de lo contrario seiía 
ineficaz la presencia de las rótulas. Tímpano 
.y tableros han de poder seguir libremente los movi
.mientos de las ramas de la bóveda: así pues se im
pone una . discontinuidad en el centro eobre la clave, 
y otras en relaçión con las articulaciones de los arran
ques. El arroyo y las aceras del puente corren sobre 
dichas obligadas ranuras , por media d.e las llamadas 
juntas de dilatación. Basta la atenta observación del 
detalle A de la fig. s.a, para convencerse de la libertad 
de movimientos que permite esta disposición. El arco 

La porosidad del hormigón obliga a otros detalles 
constructivos cuya finalidad es conducir conveniente
mente las aguas para daries facil salida, alejandolas en lo 
posible de los órganos metalicos. No desarrollamos este 
as unto que puede suplir la intuición del lector, para no 
hacernos pesados con la descripción de sus pormenores. 

fig . 5." 

G~~ 
.~I)<>N"'- ~'"""""" 
~"" 
~:.J..'":~ o..o\..9..1:o..ci..O' 

·~~~~~~5'\ò.to.b.t. l.(t...., t...Xo ~c.c\.0" 

Ràpidamente hemos enumerada los detalles carac
terísticos de la construcción de toda puente de hor
migón en masa. 

(1) El distinguido ingeniero J. Eugenio Ribera, presentó en 1901 
un proyecto de puente de 50 m. de luz, de hormigón en masa, de 
triple rótula : el puente debfa tenderse sobre el río Nalón en la ca
rretera de Oviedo a Pola de Lena; pero los temeres del contratista 
hicieron se diera la preferencia a un simple tramo metàlico, privando 
as! a la región asturiana de la gloria de poseer nuestro primer 
puente de hormigón en masa. 
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El presentar extcriormente las articulaciones y dis
continuidades del conjunto, da a dichas obras un atre
vimiento y valentía que realmente sorprende nuestro 

animo¡ sorpresa que algunos constructores interpretau 
como sensación de estabi lidad peligrosa, y tratan de 
amirÍorarla oculta.ndo en los repliegues de la ornamen

tación los rasgos característicos antes aludido~, olvidan-

ble en las grandes obras de mampostería¡ no debemos 

empero ca er en el error de abusar de tal artificio. El 
-emp leo ·de las rótulas ha nacido de LA NECESIDAD DE 

DOTAR DE AOILI DAD A OBRAS . MONOLÍTICAS ' DE MA

TERIAL UNIRRESISTENTE. Si faltara o desapareciera 
alguna de es tas condiciones, s u · emp leo no seria jus

tificada. Así se comprende que hasta en puentes de 

fig. 6." Maqueta del puente premiada en el concurso de la Escuela de lngenieros de Barcelona 

do lastimosamente que la serenidad de una obra radica 

en la sincFidad de la misma. Dígalo sino el cemento 
armada: la desconfianza que inspirau a ojos profanos 
las · viguetas de dicho material, que hby día sustituyen 

con frc:cuencia a los perfiles laminados en los techos de 

n uestras construcciones 

hormigón en masa, en los que por condiciones especia
les se tenga garantia absoluta de la invariabilidad de los 

estribos, y cuyas dimensiones y sobrecargas no hagan 
temer eventuales movimientos¡ una vez terminada el 
asiento .de la obra se anquilosau o condenan sus articu-

la ci o ne s rellenaridolas 
de hormigón. Han sido 
necesarias en el período 
constructiva, como se
rían superfluas en el 
resto de la vida de la 
Òbra. 

urbanas, radica en el 
ocultamiento de las ar
maduras que alojadas 
en su interior le comu
nicau la suficiente resis
tenda. Pcro los puen
tes de hormigón en 
masa no ren!lncian a 
su personalidad, y a tra
vés de los esfuerzos que 
a veces hace el hombre 
para ocultaria, dan 
muestra de su comple
xión organica por la 
forma fusiforme que in
variablemente afectau 

fig. 7." Detalles de tas articutaciones en los arranques y en la clave 

Es evidente que la 
mayor determinación 
mecanica que al pro
blema de la estabilidad 
y resistencia de un 
puente dan las articu
laciones, permite gran 
aligeramiento de masas 
y consiguiente econo
mia de material¡ ·pero 

las ramas de la bóveda, a fin de que la línea potencial 
en sus movimientos quede siempre inscrita en el tercio 
central de la misma. La atenta observación de todos los 

puentes presentados en el transcurso de nuestro estu
dio, demuestra la continua existencia de dicho perfil fu
siforme (1). Éste es un cariícter distintiva de las obras en 

que nos vcnimos ocupando, ya que en un puente que 
no tenga articulaciones, siempre encontraremos en los 
arranques de la bóveda espesores que .decrecen conti-
nuamente hacia la clave. · 

Las articulaciones han obtenido un triunfo indiscuti-

(I) Si la a~ticulación es tempor_al, ' tos puentes careè:en de esa 
parte, pues una ve;z anquilosadas .las rótulas, pasan a la categoria co
rriente de monolitismo. 

esta economia no se nota mucho en el presupuesto 

total de la obra, ya que los detalles constructivos que 
hemos enumerada en este última artículo absorben 
con creces el valor de la materia que podríamos aho

rrar en el conjunto. 
Los puentes de hormigón en masa que hemos pre

sentada forman una núeva época en el ramo de la cons
trucción de grandes obr~s de mampostería. Nacieron 
en Alemania, aunque de· origen francés¡ no es pues de 
extrañar que ella sea quien ostente mayor número 
de ejemplares. Atravesando sus fronteras se esparcen 

por Europa, y esperamos que a no tardar, España abri-:
ni sus pue1tas a esta nueva aplicación de la ingeniería 

moderna. 
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fig. s.• ·Primer puente de hormigón en masa construïda recientemente sobre el río fresser, en Ribas (Gerona) 

La intensa campaña científica que en favor de los 
modernos métodos de construcción s·e realiza en la 
catedra de Arquitectura Industrial de la Escuela de In
genieros de Barcelona, y de la que es reflejo el conte
nido de estos artículos, que escribimos antes de termi
narse el pasado curso, ha trascendido ya a la practica, 
como lo prueba el hecho de haberse ahora acabado de 
construir en Ribas un puente de hormigón en masa, 
con triple articulación de plomo, que es una fie! apli
cación de las teorías que hemos tratado de exponer en 
este trabajo. Aunque no se trata de una gran bóveda, 
creemos de interé>, ya que es el primer ejemplo que 
cuenta España, en obras de esta naturaleza, publicar dos 
vistas del citado puente (fig. 8."), que tiene las siguien
tes características: 

Luz entre estribos. . . . . . 
Anchura media. . . . . . . 

. 16 m. 
6'30 • 

Espesor de la bóveda en la clave 0'140 • 
Anchura de la faja de plomo : . 0'12 • 
Espesor del plomo. . . . . . 12 mm. 
Comienzo de ejecución de la bóveda . marzo 
Descimbrainiento . . .. . . . . . 25 junio 
Presupuesto de la obra en cemento armada (sin estribos) 18000 ptas. 
Coste de la obra en hormigón en masa ( • ) 7372'75 • 
Economia en la construcció n. . . . . , . . . . i . 59 •to 

La obra ha sido dirigida por el arquitedo munici
pal de Ribas, don Antonio C0ll y fort. 

Sarrià; julio. 

HIGINIO NEGRA VIVÉ, 
De la Escuela de Jngenieros Industriales 

de Barcelona. 

EL VALLE DE CARRIEDO 

Al pasar, en invierno, de los aridos campos de Cas
tília a los verdes y pintorescos valies de la Montaña 
propiamente dicha (Santander), se palpa la verdad .de la 
gra fica frase del palentino: por Castilla pasó Dios muy 
deprisa sin dejar hue/las; al pasar por la Montaña 
dejó marcadas todas sus pisadas. Realmenk, se nota 
una manera mU:y peculiar de obrar de la Naturaleza en 
estos valies; de tal modo que se pueden ver y seguir 
una a una las obras de Dios al través de los siglos y de 
las épocas geológicas. 

Uno de los valies mas amplios, mas pintorescos y 
mejor estudiados de la Montaña es el Valle de Carriedo, 
emplazado no lejos de los Pirineos cantabricos, como 
puede verse en el mapa de la pagina siguiente. 

La estructura geológica; el clima y la flora de los va
lles santanderinos son muy semejantes; por lo cua! el 
estudio del Valle carredano servira para que los lecto
res de lBÉRICA se formen una idea bastante aproximada 
de la geología, clima y vegetación de la costa cantabri
ca, que goza de particularidades muy significa li vas den
tro del suelo t:spañol. 

El estudio detenido y minuciosa del Valle de Ca
rriedo se debe casi exclusivamente a los Profesores de 

este acreditada Colegio de Escuelas Pías, · fundado en 
17 46, y que es, por tan to, el Colegio mas antiguo de 
la Montaña ·y del Norte de Castilla (1). 

I. 

Esta orientada el Valle de Carriedo de SE a NW; 
tiene una longitud de 20 km. con una ancHura de 5 en 
sus partes mas desahogadas; se ha11a rodeadb comple
tamente de montes de una elevación maxima de 700 m., 
sin tener mas que una pequeña y muy angosta salida, 
Hamada La Hoz, vía obligada de transito y de desagüe 
de los ríos y arroyos que en gran número recorren el 
Valle. El río principal es el Pisueña, afluente del Pas 
por la derecha, y que debe su origen a las nieves de las 
Estacas de Trueba, macizo culminante de los Pirineos 
cantabricos. Su clima, como el de todos los valles mon-

(I) En la cMemoria de las flestas del 3.er centenario de la !un
dación àe las Escuelas Pías• (1617-1917), celebradas por los PP. de 
Villacarriedo, entre otros interesantes trabajos, podra leerse sinteti
zada la brillante historia de ese centro de enseñanza y Ja infatigable 
labor pedagógica, cientlfica y literari a de sus directores y profesores. 
N. de laR. 
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tañeses, prescindiendo de algunos de altitud muy eleva
da, es muy templado y muy húmedo: Ja · temperatura 
media anual es de 13°, los días de Iluvia 180, y los vien
tos dominantes el Sur y Noroeste. La altitud sobre el 
nivel del mar es de 100 y 150 m. en sus dos extremos 
respectivamente. Los picos mas 
elevados de los montes circun-
dantes son el finira, Caballar y 
Cortina. 1f':f; 

'!'OHIULIIVCúR 

" 
1 

lJ ltrreno ~Qm
pnnt!ido por !JJ /l
nt>4J' tlt> pua/u, t1 el 
Y.1Jit 611 C'~rriedo. 

tanda con el colòr negra de la caliza, asoma en Selaya 
un gran ban.co de serpéntina, susceptible de puli
mento, muy hermosa y dura; banco que no se explota 
por la situación de la roca, que sirve de muraiiÓn 
al río y de estribo al puente. · : 

CI/ N T 1Í 
8 I? I C' 

o 

RRNIILES 
® 

Un mineral abundantísimo 

La vida de los habitantes del 
Valle de Carriedo se desliza pa
cíficamente entre las tareas del 
cuidada de los prados y al !ad<> 
de sus vacucas, criadas con 
tanta cariño y esmero, que .el 
ganado de este Va11e pasa por 
ser el mtjor de toda la Montaña. 
Conservan todos los carredanos 
grande amor· a su patria chica; 
y aunque son muchos los que 
en su juventud se embarcan o 
van a Andalucía en busca de Èl valle de Carriedo y regiones vecinas 

en muchas partes del Valle, es la 
hematites y limonita. El criade
ro mas abundante de esta mena 
ferruginosa se encuentra en Vi
IIacatriedo, cerca de la fuente 
ferruginosa de La Salud, y con
tiene, según datos de este Labo
ratorio química, 45'37% de hi e
rro, por término media; la 
explotación, sin embargo, sería 
muy costosa por las inundacio
nes a que daría ]·u gar la . proxi
midad ·del Pisueña, ·.cuyo nivel 
es en algunos puntos superior 
al del yacimiento de hierro. Esto 
no obstante, Ilrgara a explotarse 
si el tan manoseado ferrocarril dinero, son muy contados los 

quç, después de haber !agrado reunir un pequeño capi
tal a fuerza de privaciones y trabajo, no vuelven a su 
tierruca a gozar tranquilamente del fruto de sus suda
res èomo indianos o jdndalos (1). 

n. 
La Mineralogía del Valle de Carriedo es de poca im

portancia, pues sus minerales, aunque no escasean, o 
son pobres o no se hallan en buenas condiciones de 
explotación. Hay piri- ~·· 
tas de hierro entre 
arenisca~, en Tezanos; 
cuarzos hialinos en 
Selaya; bo/sones ais~ 
lados de arcilla plds
tica muy IJ!anca, en la 
Sierra de Tezanos, y 
canteras de yeso en 
explotación en Santi
bañez y Llerana. 

. . 
del Meridiana (Santander-Burgos-Madri:d), o el estra-
tégico Santander- Burgos- Calatayud se construyera a 
través del · Valle de Carriedo, como tantas veces se ha 
so licitada, y no por el próximo Vall e de Toranzo, por 
el cua! se alarga la línea unos 11 kilómetros. 

En el término dè Pisueña (Selaya) se han hallado pe
queños depósitos de un ligni/o, que analizado en este 
Laboratorio dió 37'7% de carbono fi jo, y 6'8% de ma
terias volatiles, con 50'5 % de cenizas (arenisca y arci

Ila), cuyos datos pro
meten 3956'5 calorías 
para el expresado car
bón, datos poco hala
güeños y que, uniJos 
a la poca abundancia 
de los depósitos, 
hacen que sea inútil 
intentar su txplota
ción, aun en las tristes 
circunstancias aCtuales 
de escasez de com
bustibles. 

En La Canal se 
encuentra a poca pro
fundidad un mineral 
que, según analisis de 
este Laboratorio, con
tiene 15' 14% de zinc, 

Colegio de los PP. Escolapios de Villacarriedo (fachada sur) 

Finalmente, s on 
abundantísimas la ca
liza negra, muy dura, y 
la arenisca veteada 

25'82% de hierro, y 20'51% de plomo (galena) con ar
cilla y sílice 18 Ofo. La pobreza en zinc, por un lado, 
y la dificultad y carestía de los transportes, por otrb, 
hacen imposible su explotación, y explican el fracaso 
de la Compañía que con tal objeto se formó hace .unos 
cuantos años. 

A través del móvillecho del río Pisueña, y contras-

(I) Llamase indianos a los que hicieron s u fortuna en América, 
y jàndalos a los que la hicieron en Andalucía. 

también muy dura, que se emplean en construcciones . . 
No es raro encontrar algunas margas y arcilla endure
cida entre los estratos que forman estas rocas, así como 
también calizas porosas (l!amadas calizas marinas), 

· tobas, pequeñas pizarras, etc. 

III. 

Oeológicamente considerada, el armazón o esqnele
to del Valle pertenece al llas del sistema jurasico, o 
jurdsico negra, caraçterizado por el color de sus rocas 
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y los fósiles moluscos, con su gran varied.ad de Ammo-. 
rtites, y los Peden y Rhynèonella. Sobre este' terrena · 
Uasico que llamaremos fundamental, existen al u viones 
recieht~s en todo el fondo del Val!e, visibles de una 
manera especial en las proximidades y a ambos: !ad os 
.del Pisneña. 

Sobre estos aluviones recientes, los vientos y las 
aguas han ido depositando una delgada capa de tierra 
arable, constituída por eaJ bo nato de cal cio, arcilla, sílice 
y pequeñísima cantidad de hierro, substancias debidas 
a la descomposición meteórica y erosión de las calizas 

. negras liasicas y areniscas que forman los montículos 
del fondo y los montes circundantes . El analisis de la 
caliza negra que ha dado origen a esa tierra, arroja los 
siguientes números : 

Carbonato càlcico. 
. Hierro (pirita) . . 

Sílice . ... . 
Arcill a y humedad 

74'2 

4'3 
11'00 
10'5 

Es· tan delgada la capa de tierra que hay sobre los 
al u viones, que no pasa · de tres decímetros, y hay sitios 
en que no llega a un decímetro. Esto explica la necesi
dad de la humedad y de la lluvia frecuente para el buen 
desarrollo de la vegetación, y hace comprender la razón 
porque han fracasado los cultivos de la alfalfa y otras 
leguminosas, que tienen raíces muy prófuhdas. · 

A 40 m. de altura sobre el fondo del Vaiie hay alu
viones 111as antiguos con una capa mayor de tierra, alu
viones que forman la mayor parte de la Sierra de Teza
nos, levantada unos 30 a 40 m. sobre el lech'J del río, 
que va Iamiendo su base. En esta Sierra, no molestada 
por las modernas inundaciones del Pisueña, se han po
dido ir trabando los guijos y cantos rodados del alu
vión con arcilla y arena, adquiriehdo consistencia y 
hasta impermeabilidad en algunos puntos, como los 
sitios pantanosos y encharcados que en ella se encl,len
tran y que dan Jugar a formaciones actual es de turberas. 

En Llerana hay un manto del sistema cretaceo, piso 
weldense, caracterizado por sus margas abigarradas 
con yeso; y en otros puntos se ~dvierten manchas del 
mismo sistema, todas elias de pequeña extensión y apo
yadas siempre en el liasico fundamental. 

La única muestra de roca eruptiva es el banco ser
pentínico de Selaya, del que se hizo mención al hablar 
de los minerales carredanos. 

Contrastan con las del resto del Vaiie de La Hoz, 
constituídas por ofitas, areniscas duras rojas y con
glomeradas, rocas mas antiguas que los terrenos Jiasi
cos, y que reúnen caracteres suficientes para clasificar
las como pertenecientes al permotriasico. 

La falda meridional del Jiniro se halla cubierta , desde 
u·n tercio de la base hasta Ja proximidad de Ja cresta 
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mas alta, de grandes cantos rodados de arenisca, que 
rellenan una gran depresión de las capas calizas y que 
suponen gran profundidad en la misma. Es la única 
señal del glaciarismo que hubo en el Valle. 

Las aguas que brotan en el Valle de Carriedo, son 
fie! indicador de la clase de terrenos que atraviesan . 
Todas las fuentes que manan en los estratos calizos 
liasicos son duras o gruesas, aunque su grado de dure
za no las hace impropias para la bebida, pues el grado 
hidrotimétrico de la mas dura no pasa de 26°. Todos 
los manantiales que brotan en los aluviones antiguos y 
en las areniscas son muy potables, y algunos de ellos, 
como el que surte de agua a este Colegio, puede po
nerse como tipo o modelo de aguas potables. En las 

proximidades de la cantera de L\erana hay aguas sele
nitosas, y en Villacarriedo la célebre fuente ferruginosa 
La Salud, muy cargada de hierro (0'0956 gr. por litro), 
que brota allado del yacimiento ferruginosa antes nom
brada. En La Hoz se encuentra la Fuente de las Pasie
gas, bicarbonatada calcica; y en Saro, la llamada Fuen
te del Vaso, magnésica y purgante. 

Los fósiles, característicos de los terrenos liasico, 
jurasico y cretacico, son muy abundantes; y es raro en
contrar cayuelas o estratos calizos que no contengan nu
merosos Ammonites, Harpoceras, Belemnites, Pecten, 
Cardium, Avieu/a, Rhynconella, Hemiaster, etc.; es fre
cu.ente encontrarse con impresiones de pequeñas hojas 
de helechos al separar con cuidado una cayuela de la 

¡;-:-.;¡, 
Fi..t;¡ 
,f~ l -

¡~~! ¡-

Estudio geológico de las R.ocas de la Hoz.- W , weldense; 0, ofltas; rt, rocas del permotriasico 
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<:apa caliza subyacente. En Selaya y Valy_anur se encuen
tran entre caliza arcillosa grandes cantidades de Paludi
na, Turritella, etc. 

En resumen, el arínazón o esqueleto del Valle de 
Carriedo es de la época secundaria, y el fondo del mis
mo es modi:rno: las rocas de La Hoz son hipogénicas 
antiguas; y lòs cantàs rodados del Jiniro suponen un· 
período de glaciarismo. 

Los demas valies de la Montaña son en general se
cundarios también, y el fondo de to dos e llos esta forma
do por aluviones mas o menos modernos : hay de 
cuando en cuando asomos de terrenos antiguos de ori
gen eruptiva, pero en ningún valle constituyen manchas 
de grande extensión. El vulcanismo apenas si dejó seña
les en · esta costa cantabrica, y esto explica la ausencia 
de los grandes sucesos orogénicos que acompañaron a 
la formación de otros terrenos de la Península: la caliza 
negra lias ica de be s u origen a· la precipitación regular y 
tranquila del carbonato calcico disuelto en las aguas, 
merced a la gran cantidad de anhidrido carbónico de que 
en las edad,s secundarias estaba cargada la atmósfera y 
las aguas que se hallaban en contacto de la misma. En 

virtud de esta precipitación regular y tranquila, esas ca
Iizas aparecen en estratos bien marcados y completa
mente horizont , les, sin que se observe, al menos en el 
Valle de Carriedo, ningún plegamiento de importancia 
en dichos bancos calizos, Esta clase de terrenos se pres
ta muy bien a la formación d_e cavernas naturales, a 
causa de la acción disolvente sobre las mismas de las 
aguas acídulas que lograron colarse entre dos estratos; 
y como esta acción disolvente no alcanza a la arcilla y 
sílice, que en proporciones considerables acompañan a 
dichas calizas, de ahí que el fondo de todas estas cue
vas sea arcilloso, y tanto mas c!lanto mas se interna en 
elias. En las calizas carredanas hay varias cuevas de 
éstas, pero sin ninguna importancia prehistórica, pues 
no encierran señales de habitación humana. 

En sucesivos artículos, Dios mediante, diremos algo 
sobre la flora carredana, que goza de · caracteres muy 
peculiares, comparada con la de otras regiones de 
España. 

BENJAMÍN NAVAR.R.O, Sch. P., 
Licenciado en Ciencias Qufmicas. 

Villacarried:l (Santander). 

Nota astronón:iica para agosto (*) 

Sol. Declinación a mediodía legal de los días 5, 15 y . 
25: +17° 8', +14° 14', +10° 58', respectivamente . Ascen
sión rect a : 8' 59•; 9• 37", 10' 14". Ecuación del tiempo: 
+5" 55', +4" 30', +2" 11'. Sol en Virgo a o• del día 24. 

Luna. L. N., a 20' 29• del día 6; C. C., a 23' 16" del 
día 14; L.LL., a 5• 2" del día 22; C. M., a 19' 27" dêl día 28. 
Sus con junciones con los planetas se suceden por el 
orden siguiente: con Júpiter, a 20' del día 3; con Venus, 
a 11' del día 4; con Neptuno, a 10' del día 6; con Satz~r
no, a 7' del día 7; con Mercurio, a . 8' del día 9; con 
Marte, a 2' del día 13; con Urano, a 4' del día 22; 
conjúpiter, a 11' del día 31. 

Mercurio. En elongación maxima E (27° 19') el día 5. 
En las inmediaciones de esta fecha sera posible descu
brirlo al atardecer, aunque con algúna dificultad. A 
fines de mes se ballara casi en conjunción con el Sol. 

Venus. Continúa luciendo como astro matutina, aun
que a altura m·enor que en el mes pasado. Sale unas 

· 2 hora s antes que el Sol, -Y casi en la mis ma vertical, de · 
manera que su altura es notable relativamente a su 
elongación del SoL · 

Marte. Observable poca tiempo después de la puesta 
del Sol. 

júpiter. Hermoso astro ma tutina ; sale unas 4 horas 
antes que el SoL 

Satunzò , En conjunción con el Sol el día 11 : inobser
vable durante toda el mes . 

Urano. Muy bien situada para la observación, pues 
el d ía 19 se ballara en oposición con el Sol. Se halla 
actualmente en la fase de su movimiento retrógrado y 
no sera difícil identificaria si se observa at entamente 

(") Las horas van indicadas según el tiempo medio civil de 
-Greenwich, sin alteraci6n. Fàcil es, no obstante, pasarlas al tiempo 
legal de verano, adoptado en España desde el 16 de abril , pues 
hasta afiadir una hora exacta, a las indicadas en el texto . 

durante algunos dias la región del cielo comprendida 
. en los .límit es de Capricornio y Acuario. 

Neptu11o . Invisible. 
El día 10, la Tierra encuentra la parte mas densa 

del gran enjambre de Jas Perseidas: el radiante se 
halla cerca de 1¡ Perseo. El fenómeno suele durar con 
menor intensidad durante unos 10 días. · 

lDENTIF!CACIÓN DE LA <NOVA AQUILlE>.-Como indica
mos en nuestro número anterior, algunos astrónomos 
manifestaran su opinión de que la reciente estrella 
nueva, aparecida entre Jas consteladones .Aguila y Ser
piente, ·parecía ser una estrella ya registr-a da en los 
atlas celestes, aunque de un brillo muy "inferior al que 
la nova presentaba. 

Dicha opiuión ha sido plenamente confirmada, según 
ha comunicada Bigourdan a la Ac. de C. de París 
(C. R. 167, n.• 2), dando cuenta de la nota enviada por 
R. Jonckheere, quien realizó sus obs ervaciones en el 
Obs. de Greenwich . 

Por el método que utiliza el autor en Ja determina· 
ción de las estrella s dobles, identificó el día 8 de junio 
las es trellas que rodeaban a la nova, y ad virtió que 
dicha estrell a ocupa ba el vé rtice de un triangulo isós
celes, cuya base queda ba constituída por las estrellas 
B. D. +O• n.• 4022 y +o• n.• 4023. 

Trasladadas las medida s micrométrica s diferencia· 
le s a la s fotografías de la misma región, correspon
diente s a los mapa s del cielo de F ranklin-Adams, y del 
Ca talogo a s trografico, tuvo la 1~ati sfacción de dar exac
tamente con una estrella de magnitud no sospechada. 

Dicha estrella en el mapa Franklin-Adams, por
ción n. o 111, fotografia do en Johannesburg el 3 de agos
to d~ 1910, tenía por coordenadas: AR. 18' 56" 49•, 
D . +<J0 Z',4. Tambié n la halló en el mapa del Catalogo 
a strografico sacado desde Argel el 20 de agosto de 1909, 
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en Ja zona + 1° n. 0 141. En el catalogo de Argel, (t. 5, 
p . A. 169) cuyas coordenadas rectilíneas estan calcula
das conforme a la fotografía sacada en 26 de junio de 
1895, también aparecía. 

Tomó después durante cuatro noches las medidas 
micrométricas difertnci a les con el ecuatorial de 72 cm., 
para determinar la posición de la nova que trataba de 
identificar, y por otra parte redujo Jas coordenadas rec
tilíneas de Ja placa fotografi ada en 1895, al valor co-

rrespondiente pa ra 1918, O y el resultado de estos traba 
jos fué: · 

Argel, 26 junio 1895 
Greenwich, lO junio 1918 

a 18' 44" 43', 52:~ + o· 29' 31".0 
a 18' 44",43', 49: 0 + o· 29' 30".3 

El catalogo de Argel da para la estrella 108 del clisé 
1003, la magnitud 8'8. Por primera vez ha sido identifi
cada una estrella temporaria con una antigua tan bri
l_lante y de posición tan rigurosamente determinada. 

BIBLIOGRAFfA 
Enclclopedla Universal llustrada Europeo Amerlcana.

Tomo XXXVI, I 584 p:íginas. Comprende desde la voz Mon a la 

Mtzk.et. Editores Hijos de J. Espasa. Calle ddas Cortes, 578, Bar

celona. 

Un nuevo ·tomo de la enciclopedia Espasa vien e a confirmar la 

merecida reputación cientlftca y valor extraordinario, tan conocido 

de los que tienen la suerte de poseer esta grandiosa Enciclopedia. 

IBÉRICA, que ha aplaudido sus triunfos en Euro.pa, América y Asia; 

que se ha congratu-lailo con: el fa 'poi- las victorias alcanzadas en la 

Exposición de •Leipzig, Bruselas, Gante, etc ., y que ha vis to con pla

cer como era recibida en el Japón por la mejor Enciclopedia del 

mundo: no puede menos de alegrarse ~iendo que el presente tomo 

XXXVI sostiene con igual o mayor lucidez, los laureles alcan

zados. 
En las diversas poblaciones espafiolas que hemos vfsitado ú\ti

mamente, hemos visto· la Enciclopedia Espasa en el sitio pref<rido de 

consulta, no sólo de las Bibliotecas públicas y centros de ensefianza 

de toda el ase, que sinceram en te qui eren estar al tan to de la cu\t.ura 

moderna, sino en multitud de casas particulares; y de labios de todos 

no hemos oído sino alabanzas de esta obra de .grande aiiento, honra 

de la Pairia. 
Y con. razón, porque limitandonos a este tomo XXXVI, hallamos 

una erudición v&stfsilpa en multitud de ·concienzudos arlículos, de los 

cuales solamente sobre dos vamos a llamar la atención de los lecto

res de IBÉRICA, para que por ellos juzguen de los dem:ís. ' Nos referí

mos a los artículos que iitulan las palabras Montaña y Monte. De sd e 

la pagina 389 basta la ·403 ·comprende el primerc;>;sin o?ntar lasHus

traciones que acl0ran el texto. Las tro pas de. montaña, !a fis.onomía, 

altura, clima, personificación, cuito, y simbolismo de la montafia-, 

estan expuestas con singular maestría, siendo abundante la Ííiblio

grafia en que se funda. Ní siquiera las montañas rusas primitivas, 

solaz de nues tros al¡uelos, con un gracioso dil1ujo del afio 1840, esca

pau a la erudición del expositor. 
La palabra Monte ·es mucho mas extensa: comprende Iodo un 

tratado de casi 100 paginas (desde la 436 a la 521). Las diversa3 acep

ciones de la palabra, la. historia de los montes y desenvolvimiento de 

la ciencia forestal desde Cleómenes, Rey de Lacedemonia, ·hasta 

nuest~os días, la utilidad y producto de los montes en sus diversos 

aspectos de jugos, cortezas, frutos, pastos, caza, industria y deriva

dos; la influencia del monte en el clima y régimen hidrológico; 

la importancia económica y Ía cori~titución natural del monte, el 

crecimie~to de los arboles individualmente y en masa, el estudiò 

de las <S pe cies desde· el p_unto de vista forestal, el estudio~ de las 

cortas y de los. métodos de tratamiento, aprovechamiento, ordèna

ción, valoración, policia, etc., son otras tantas fuentes que juntp con 

los innumerables grabados y la riqtdsima bibliografía,forman_un cau

dal enorme e~ <\onde pueden sacia! se todos los que deseen conoce~ , 
· ]o quesobre este particular se ha escrito. 

· No queremo~ terminar sin dej ar de hacer menciOn de olros 

artfculos inuy acabados, entre los cíentíficos, que hemos leído deteni

damen.te, y son los correspondientes a las paÍabras Montsech, Mont

seny, Montserrat y Motor. No nos es posible ni siquiera detenernos 

a indicar en resumen su contenido. Estàn escritos por muy entendi

dos maestros en la maieria. 
Los mapas, grabados de líñea y mancha, tricromías, etc., todas 

muy perfectas, pero creemos que nada hubiesen perdido las bellas 

arles si se hubiesen suprimida un par de grabados al menos de los 

que flguran e.t este tomo, y muchos de los suscritores de la Enciclo

pedia ·se lo hubiesen agradecido a los Editores. 

Nomenclator de las cludades, viJlas, Jugares, aldea s, y de
mas entldades de población de España, formado por la Dirección 

Géneral del Instítuto Geogràfico y Estadística. Dos tomos en folio 

de 852 y 1086 paginas respectívamente. Talleres del Instítuto Geogrà
fico y Estadístico. Madrid 1916. 

El 31 de dicíembre de 1904, vió la luz pública el Nomene/dior 

General de España, con referenda al 31 de dicíembre de 1900. El ex

celéntisimo .sefior Marqués de Teverga, Director General del Insti

tuto Geogràfico y Estadístíco,. presentó al· públic'o, en novie¡nbre .de 

1916, una nueva edición .de esta · magna obra, con referenda al31 

de diciembre de 1910. 
El plan es idéntíco al que 'presidíó la ediciÓ.n de 1904, con rel~: 

rencia·a 1900. Coritíene todas las entídad~s~o núéleos 'de pobl.aèión, 

los 'grupos dé ediflcíos ·y albergues, el número de pisos · de lds mis

mos, su condición de habitados o inhabitados, su clasíÍlcacíón· según· 

que su distancia al mayor número de p~blací6tl ·exceda o no de 500 
metros, etc. . · 

'Los cuadros o resúmenes generales que pi'eceden a lo qite cons" 

t¡tuye el objeto à e esta obra;. presentau los resultados consignados 

en el cuerpo de la mísma, destinàndose . dos de ellos a la compara

cí,ón de estos resultados, con ·los correspondientes al 31 de Elí-
cíembre de 1910. .. · · 

Según el. nuevo NomenchÜor, en I de en e ro de 1910 existían 

. en nuestra Península, lslas adyacentes y· Posesiones del Norte y 

Costa Occidental de Africa: 9 261 Ayuntamientos distribtiídos en· 

515. partidos judiciales, con 4887 593 ediflcios, · de los tual<;s ··800 179, 

por razón del uso a que estan destinados, se hallaban inhabitac 

dos, ·y de los res tantes destinados a vivienc!a del hombre, 442 93!.: 

se hallaban la noche del 31 de diciembre de 1910 accidentalmente 

inhabitados y 3644483 estaban habitados. Los albergues ascíenden a 

562391, de los que 446483 son inha11itados pÒr razón del uso a que 

se destinau, y de los destinados a vivien das del hombre 83 870 se 

hallan habítados y 32 038 accidentalmente inhabitados. 
Al fi 'nal del tomo segundo hay un utilísimo índíce que--hac~ · ·muy 

manejabl'e la obra, el cua] comprende, por ríguroso orden alfabétíco, 

to das ras entídades .de . población·. que figuràn en línea . sepa-ràda .con 

nombre propio en el cuerpo de los dos tom'os. 
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